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INTRODUCCION 

Desde los tiempos mas remotos de la historia def hombre, ta educacién 

siempre ha prevalecido como instrumento fundamental en el desarrollo integral del 

individuo. 

Se puede considerar que el aprendizaje de cualquier conocimiento es el 

resultado de la reflexién que cada individuo realiza para comprenderio y poder 

utilizarlo de manera creativa y significativa. En ef caso de la lengua escrita los 

elementos que intervienen son principalmente: tomar al sujeto como cognoscente y 

el sistema de escritura como el principal objeto de conocimiento. Es importante 

considerar que en proceso del aprendizaje interviene el medio social, la escuela, y 

como principal agente la interaccién necesaria entre sujeto-objeto de conocimiento 

y el docente, que actua como mediador entre ellos. . 

En términos generales, el tenguaje es un sistema de signos capaces de servir 

como medio de comunicacién entre los hombres y de ser a la vez instrumento y 

apoyo de los pensamientos. El docente es el guia en la conduccién del proceso que 

sigue el nifio en el aprendizaje del sistema de la lengua escrita y de sus 

manifestaciones. 

Si entendemos que la educacién es un proceso que tiende a dirigir al alumno 

hacia un estado de madurez que lo capacite para enfrentar conscientemente a ta 

realidad y actuar sobre ella de manera eficiente y responsable, con el objetivo de 

atender a las necesidades y aspiraciones personales y colectivas del ser humano.



Y que la educacién es el pilar del desarrollo integral del pais, otorgandole la 

mayor prioridad a la educacién basica, en donde se adquieren los valores, 

actitudes y los conocimientos bdsicos Para lograr el mejor desenvolvimiento en la 

sociedad donde se desarrolla el individuo. 

Cobra importancia el retomar al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura 

como la base de los conocimientos, ya que de aqui depende que el individuo 

posteriormente logre, en cualquier nivel educativo una buena asimilacién y reflexion 

sobre la lengua escrita. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los niveles de educacién superior se ha podido detectar la problematica 

existente en relacion al manejo inadecuado de la lecto-escritura por parte del 

estudiante, esto conlleva a ta deficiencia para redactar, analizar y comprender un 

texto. Esto trae como consecuencia, grandes obstdculos en el desempefio 

académico del alumno, al no lograr comprender eficientemente lo que lee y tener 

serias dificultades para expresar ideas por escrito. El origen del problema es, en gran 

medida, la carencia de desarrollo de bases en la lecto-escritura a nivel basico, es 

decir, desde el primer grado de primaria donde el nifio inicia con el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Esto deriva en que existen deficiencias en la transmisi6n, apropiacién 

y aplicacion de la lectura y la escritura. 

Las observaciones previas en el primer grado de la escuela primaria federal 

Manuel Ocaranza, permitieron detectar la siguiente problematica en el proceso de



ensefianza-aprendizaje de la lecto-escritura que se refleja en to siguiente: por lo 

general ei docente solo se preocupa por tratar de que los nifios memoricen y 

relacionen mecanicamente una serie de grafias y sonidos. Reduciendo el acto de 

leer al simple desciframiento de grafias, conversién de simbolos en sonidos, sin 

buscar la comprensin y reflexién sobre lo que se lee y escribe. 

Por su parte, la escritura se limita a copiar del pizarrén las letras que escribe el 

maestro, a rellenar hojas y hojas de silabas, letras o frases que carecen de sentido 

para el nifio. De esta forma se pierde la esencia de la lengua escrita como medio de 

expresion personal y, posteriormente, cuando se te pide al alumno que redacte sus 

propias idea, este enfrenta serios problemas para hacerlo. 

La repetici6n de contenidos de aprendizaje por parte del docente en las 

actividades realizadas, provoca que el nifio se desmotive, pierda interés por lo que 

esta haciendo, es decir no logra reflejar la comprensién de las palabras que se estan 

trabajando al momento, 1o que induce un aprendizaje totalmente memoristico; es 

solamente la constante la repeticién de silabas sin tener sentido para el aprendizaje 

del nifio. La mayoria de las actividades se enfocan a lograr que el nifio tenga una 

bonita letra mas que un aprendizaje comprensivo de lo que esta haciendo. 

Por lo tanto, la evaluacién del aprendizaje se limita a valorar la forma, es decir, 

el maestro centra su atencién en que la letra este redondita, alineada, parejita, etc., 

desvirtuando asi el verdadero sentido de ta escritura, que es la expresi6n de 

sentimientos, pensamientos, ideas y saberes. 

Otra actividad que propicia ta mala formacién de los nifos, en cuanto al 

reforzamiento del aprendizaje memoristico son las copias textuales del libro de



lecturas, fos nifios pasivamente se limitan a copiar y copiar sin tener claro el 

significado del texto. 

La Secretaria de Educacién Publica (SEP.), proporciona una forma de 

organizacién para el trabajo que se concreta en el Programa Nacional para el 

Fortalecimiento de ta Lectura y Escritura, (PRONALES). El PRONALES se plantea 

como un método que permite guiar el proceso de aprendizaje de los nifios de manera 

que ellos mismos se convierten en agentes activos de su propio aprendizaje. 

Esta propuesta es obligatoria para todo los maestros de primer grado, y 

proporciona una serie de actividades factibles de aplicar durante todo ef cicio escolar, 

ademas cuenta con un fundamentacién teérica que responde directamente a las 

caracteristicas de los nifios, los cuales son el centro del aprendizaje de esta 

propuesta. 

Sin embargo la problematica descrita anteriormente fefleja que el maestro no 

retoma este método en su practica educativa. 

JUSTIFICACION 

La educacién en México atraviesa por un periodo de gran deficiencia, 

caracterizado por ta falta de conocimiento, responsabilidad e iniciativa por parte de 

tos docentes que la conforman. A su vez la mayor deficiencia se refleja en el nivel 

basico y este repercute posteriormente en los niveles superiores donde los 

estudiantes muestran un rendimiento académico poco aceptable. Por ende uno de



los factores mas importantes se encuentra en la base de la escolaridad y esta se 

inicia en la primaria. 

En la actualidad, institucionalmente se le otorga gran importancia ha la 

ensefianza de la tecto-escritura desde el nivel basico. Esto es porque nos 

proporciona las bases indispensables para una buena comprensién, asimilaci6n, 

reflexién y aplicacién de los elementos que conforman la lecto-escritura, ademas le 

permite al hombre comunicarse con las personas que la radean y le permite expresar 

sus intereses, necesidades, inquietudes y saberes. Sin embargo los sistemas 

operativos dejan mucho que desear. 

La Pedagogia tiene como objeto de estudio a la educacién, la formacién 

humana a través del proceso de ensefianza-aprendizaje, por lo tanto el pedagogo 

tiene la gran labor de que todo acto educativo sea eficiente y que cada uno de los 

integrantes que desempefie su labor como maestro o docente que se encuentre bien 

Capacitado tanto de manera tedérica como practica, por lo cual es necesario que se 

brinden mayores herramientas para la superaci6n de sus deficiencias y que asi 

mismo los nifios obtengan un aprendizaje significativo. 

Entre las distintas tareas del pedagogo se encuentra la investigacion a través 

de la cual se analiza la realidad que se pretende mejorar, y se disefan estrategias 

para su mejoramiento. 

Por ello, el abordar las problematicas relacionadas con los procesos de lecto- 

escritura, le permiten analizar y proponer alternativas para corregir las deficiencias.



Las teorias en que nos apoyamos para ilevar a cabo la investigacién fueron 

las siguientes: 

El trabajo se divide en 5 Capitulos cuyos contenidos se describen a 

continuacion. 

En el primer capitulo se hace un andlisis de la escuela primaria federal Manuel 

Ocaranza, tomando en cuenta su estructura, fisico, administrativo y académico, en 

este Ultimo aspecto tomando en cuenta los Objetivos que se deben cumplir 

especificamente en el primer grado de primaria. 

En el segundo capitulo se describe algunos puntos relevantes de la teoria de 

dean Piaget, sobre el desarrollo cognoscitivo del nifio, tales como las caracteristicas 

fundamentales sobre Jas etapas de desarrolio intelectual y los factores que influyen 

en el aprendizaje del nifio. Todo esto nos permiti6 ubicar la etapa por la que esté 

pasando el nifio de primer grado de primaria. 

El tercer capitulo hace una referencia ala segunda infancia. Se analizan las 

caracteristicas fundamentales en esta etapa y se establece la relacién entre las 

necesidades e intereses del nifio y el proceso educativo. 

En el cuarto capitulo se retoma el método PRONALES, sus antecedentes 

tedricos y algunos lineamientos para su ejecucién en ef aula. 
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En el quinto capitulo se realiza la confrontacién de la investigacién tedrica, con 

la investigacién de campo obtenida, llegando asi a la realizacion de las unidades de 

analisis. 

Permitiéndonos hacer un andlisis e interpretacién de los datos recopilados, 

para posteriormente llegar a las conclusiones de trabajo. 

Por ultimo se elabora una propuesta dirigida a la formacién y capacitacién 

docente, con el objetivo de reforzar el conocimiento teérico sobre el PRONALES. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el método de fecto-escritura empleado por ef docente a partir de su 

confrontacion tedrica con el método PRONALES, a fin de establecer su repercusiOn 

en el proceso de aprendizaje del nifio. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

- Identificar la relaci6n que existe entre el método de lecto-escritura 

empleado por el docente y el proceso de aprendizaje del nifo. 

.- Definir las caracteristicas que presenta el nifio en la segunda infancia, 

necesidades, intereses y su desarrollo cognoscitivo. 

1



.- Confrontar el método de lecto-escritura utilizado por el docente con el 

método PRONALES. 

.- Caracterizar el método empleado por el maestro y establecer su 

congruencia con las necesidades, intereses y desarrollo cognoscitivo del nifio. 

. Disefiar una propuesta de formacién docente que favorezca el proceso de 

Ensefianza-Aprendizaje de la lecto-escritura. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

& El método que utiliza el docente para el aprendizaje de la lecto-escritura es 

solamente ef PRONALES 0 se apoya de otros métodos? 

é El método de la lecto-escritura que utiliza el docente va de acuerdo a las 

necesidades, intereses y al desarrollo cognoscitive de! nifio? 

é Que caracteristicas presenta el nifio en la segunda infancia? 

é Que relacién existe entre el método y el aprendizaje del nifio? 

é Que caracteristicas presenta el método empleado por et docente? 

12



é La practica educativa es congruente con lo que piantea tedricamente el 

PRONALES? 

METODOLOGIA 

El método que se utiliz6 para realizar ésta investigacién es de caracter 

Etnografico, el cual nos permitié conocer como se da el proceso educativo en su 

entorno natural. Ademas nos permitié describir de manera detailada, profunda y 

analitica y de interpretar los procesos educativos cotidianos, que se presentaron 

durante el tiempo de observacion. 

Este trabajo se realiz6 en dos momentos, uno de investigacién documentat 

que permiti la recopilacién de informacién tedrica, para la construccién del marco 

tedrico que orienta y da coherencia al trabajo, otro la investigacién de campo, la cual 

nos permitio la recoleccién de datos de fuentes primarios, es decir de los 

protagonistas y la observacién de los hechos para saber como ocurrié el proceso de 

aprendizaje de una manera mas directa. 

Las técnicas que se utilizaron en primer momento para llevar a cabo la 

investigacién fueron: La observacién, que es una de las herramientas metodoldégicas 

mas importantes en el proceso de recoleccién de datos, por medio de notas, 

registros, diario de campo, las cuales nos permitieron recopilar la informacion 

necesaria para la realizacién de las unidades de andlisis y en segundo momento fue 

la técnica de la entrevista, es una estrategia metodolégica en donde los 

13



entrevistadores son tratados como fuente de informaci6n, y fueron el director, ta 

maestra y los alumnos, los cuales nos Proporcionaron la otra parte de informacion 

necesaria para ia investigacién. 

DELIMITACION DE ESTUDIO 

Esta investigacion se llevé a cabo para analizar el proceso de ensefianza- 

aprendizaje de la lecto-escritura, utilizando el método PRONALES, Este es utilizado 

por todos tos maestros de primer grado de primaria, la investigaci6n de campo se 

realiz6 con el turno matutino de la Escuela Primaria Federal Manuel Ocaranza, 

ubicada en la ciudad de Uruapan Mich., durante el ciclo escolar 1997- 1998 

LIMITACIONES DE ESTUDIO 

Las principales limitaciones encontradas durante la realizacién dei trabajo 

fueron tas siguientes: Primeramente en cuanto a la investigacién tedrica nos resulté 

dificil conseguir informacién para la realizacién de los capitulos uno que hablan sobre 

Piaget. y otro sobre el PRONALES En segundo memento fue en ia realizacién de la 

investigacién de campo, ya que al principio la maestra no tenia dias fiios para ta 

observar el proceso de ensefianza-aprendizaje de (a lecto-escritura en los nifios. 
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CAPITULO 1



CAPITULOI 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “MANUEL OCARANZA” 

En el presente capitulo se presenta de manera general los objetivos que 

persigue la educacién primaria de acuerdo al programa educativo que maneja la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP.), asi como los datos generales de la 

institucidn donde se ilev6 a cabo la investigacién. Este capitulo nos servira de 

referencia para saber la ubicacién geografica de ta institucién y conocer de manera 

detallada como es la organizacién, tanto en el aspecto administrative como 

académico. 

El trabajo de campo de esta investigacién sé realizé en el tuo matutino de 

la Escuela Primaria Federal “Manuel Ocaranza’, la cual se encuentra ubicada entre 

las calles Michoacan y Monterrey; en la colonia Ramén Farias de Uruapan del 

Progreso, Mich. 

Debido a que la investigacién se centra en nivel primaria es pertinente retomar 

los objetivos de este nivel educativo. 

1.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACION PRIMARIA 

A lo largo de nuestra historia, ta educacién ha sido un factor decisivo para la 

superacién personal y del progreso social. La educacién primaria, es el derecho 

educativo fundamental para todos los mexicanos, con iguaidad de acceso, que sirve 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de tas personas y ef progreso de la 

sociedad.



Las bases de la educacién basica se sintetizan en el articulo tercero de la 

Constituci6n Mexicana. En é! se establecié el derecho de {os mexicanos a la 

educacién y fa obligacion de! Estado de ofrecerla, y es asi que la educacién primaria 

dej6é de ser un derecho formal para convertirse en una oportunidad real para una 

Porcién creciente de la poblacién. Los objetivos de la educacién primaria que se 

persiguen de acuerdo al programa de modernizacién educativa son los siguientes: 

EI nuevo plan de estudios y los programas de asignaturas que lo integran 

tienen como propésito organizar la ensefanza y el aprendizaje de los contenidos 

basicos, para asegurar que los nifios: 

1. Adquieran y desarrollen habilidades intelectuales de lectura y la escritura, la 

expresiOn oral, la busqueda y seleccién de informacion, la aplicacién de las 

matematicas a la realidad que les permita aprender permanentemente y con 

independencia, asi como actuar con eficiencia e iniciativa en las cuestiones practicas 

de la vida cotidiana. 

2. Adquieran fos conocimientos fundamentales para comprender los fenémenos 

naturales, en particular los que se relacionan con la preservacion de la salud, con la 

proteccion del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

3. Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, y 

la practica de valores en su vida personal, en sus relaciones con los demas y como 

integrantes de la comunidad nacional. 

4. Desarrollen actividades propicias para el aprecio, disfrute de las artes y del 

ejercicio, tanto fisico como deportivo.(Plan y Programas de Estudio, 1993:13-14)



De acuerdo con esta Concepcién los contenidos basicos son medios 

fundamentales para que los alumnos logren los objetivos de la formacién integral 

como define lo este Articulo Tercero Constitucional y su ley reglamentaria. 

Si tomamos en cuenta los objetivos centrales estipulados para el primer grado de 

primaria vemos que ta prioridad mas alta se asigna al dominio de la tectura, la 

escritura y ia expresién oral. Se dedica al espafiol el 45 por ciento del tiempo 

escolar, con objeto de fomentar que los nifios logren una ailfabetizacién firme y 

duradera. 

En los nuevos programas de estudio de la educacién primaria el propésito central 

es lograr que los nifios desarrollen su capacidad de comunicacién en la lengua 

hablada y escrita, en particular que: 

a) Logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de ia lectura y escritura. 

b) Desarrollen su capacidad para expresarse oralmente con claridad, coherencia y 

sencillez. 

C) Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redaccién de textos que tienen 

naturaleza y propésitos distintos. 

d) Adquieran el hdbito de la lectura y se formen como lectores que reflexionen sobre 

el significado de lo que leen y puedan valorarlo y criticarlo, que disfruten de la lectura 

y formen sus propios criterios de preferencia y de gustos estéticos. 

e) Desarrollen las habilidades para la revision y correcci6n de sus propios textos. 

f) Conozcan las reglas y normas de uso de la lengua y las apliquen como un recurso 

Para lograr con claridad y eficacia en la comunicacién. 

9) Sepan buscar informacién, valoraria, procesarla y emplearla dentro y fuera de la



  

escuela, como un instrumento del aprendizaje autonomo. 

El tener conocimiento sobre los objetivos que se persiguen en el ter. grado, 

en el area de Ia lecto-escritura permitira revalorar tas acciones que esta realizando el 

docente de primer grado para la consecucién de los mismos. 

1.2 RESENA HISTORICA DE LA ESCUELA “MANUEL OCARANZA” 

La Escuela Primaria Federal “Manuel Ocaranza” se fundé en el afio de 1923, 

cuando un grupo de personas formaron una unidn que por nombre llevaba LEON 

XIH, su finalidad era orientar las industrias regionales, ya que en esta época la 

industria tuvo un gran auge. Estaba en su pleno desarrollo, y por ello se promueve 

un tipo de educacién formal que les favoreciera para satisfacer ese tipo de 

necesidades que se tenian. 

Mas adelante se propusieron recaudar fondos para comprar un terreno que 

sirviera para edificar la escuela. Esta iniciativa fue encabezada por el Sr. Ramén 

Farias y seguida por los Sres. Emilio Pérez, Cecilio Zamora y Cecilio Paz, sin 

embargo dicha propuesta no Ilegé a concretarse y esto ocasioné serios problemas al 

no tener una infraestructura fija. (Documento de la escuela.). 

En 1930, ia colonia tuvo la necesidad de tener un terreno para la escuela, con 

el objetivo de consolidar una institucidn que permitiera transmitir una educacién 

igualitaria y brindar de educarse a todos los nifios de la ciudad. Este tipo de escuela 

estaba destinada para todos los nifios de fa poblacién ya que se le considera como 

una de las primeras instituciones educativas de Uruapan.



En 1931 Don Jesus Chavez T. ofrecié rentar su casa en 1931, y asi empezé a 

funcionar la escuela con sélo dos maestros la cual estaba ubicada en Ia calle Jalisco 

No.3. Los colonos satisfechos por tener una escuela funcionando pensaron en 

ponerle el nombre “Escuela Manuel Ocaranza", en memoria del ilustre pintor de raza 

indigena nacido en esta ciudad. (Ibid) 

En 1932 Ia Srita. Dolores Méndez S. se hizo cargo de los primeros afios de 

iniciacién en cuanto al manejo de la direccién de la escuela. 

Es hasta el afio de 1933 cuando finalmente se consigue un terreno regalado 

por el Sr. Ramon Farias, con ef objetivo, de crear el plantel educativo que se 

deseaba y para ofrecer una educacién para todos, el cual se ubica entre las calles 

Michoacan y Monterrey. Actualmente la escuela sigue funcionando en ese mismo 

lugar. 

Se considera que los profesores encargados del area directiva, dieron 

grandes aportaciones a esta institucion en cuanto a la labor educativa que 

desempefaron, ya que permitieron que el proyecto se cristalizara en una escuela 

que hasta la actualidad sigue satisfaciendo las necesidades educativas. Entre ellos 

podemos citar: 

Los primeros profesores fueron: 

Prof. Hibrio Reyes 

Prof. Fernando Cruz V. 

Prof. Raquel Manieén 

Prof. Jesus Soria L. 

Prof. Ruperto Torres



  

En 1946, el director encargado de la escuela era el Prof. Ruperto Torres que 

con su gran dinamismo y talento logré que ta institucion fuera una de las mas 

importantes de nuestra ciudad, ya que amplio la planta de docentes y mejoré el 

sistema educativo de la institucién. (Ibid) 

La ultima resefia histérica que se realizé fue en 1956, donde se da a conocer 

que se ampliaron las instalaciones fisicas, aumenté el mayor numero de educandos 

y consolid6 la planta docente. Esto permitid tener un mayor reconocimiento en la 

ciudad. (Ibid) 

1.2.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Actualmente la escuela cuenta con un director general y un subdirector, el 

director tiene la funcién de promover ei buen funcionamiento de la institucion, en 

areas que incluyen la intendencia, lo administrativo, !a planta de docentes, lo 

selacionado con el numero de alumnos, Ia aplicacién de planes y programas de 

estudio y el mantenimiento de Ia institucién. 

El subdirector tiene !a funcién y el cargo de coordinar directamente el 

desempefo de los docentes y revisar que los planes y programas de estudios se 

apliquen adecuadamente. Otra de sus funciones es de revisar diariamente cuantos 

nifios asisten a la institucién por dia. También a él le compete supervisar 

constantemente el trabajo de los intendentes y el funcionamiento dentro de ja 

institucion. ( Entrevista con el director de la institucién)(Useda 1997). 
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La planta docente con la que se cuenta es de 24 maestros de grupo, ademas 

hay 3 maestros de educacién fisica y 2 de la banda de guerra, dando un total de 29 

maestros. Ademas del director y el subdirector, 

En cuanto a fa matricula estudianti! esta institucion cuenta en ambos turnos 

con aproximadamente 830 alumnos. ( Ibid) 

La escuela esta dividida en grupos mixtos, hay cuatro grupos de cada nivel o 

grados, estos cuentan aproximadamente entre 45 y 50 alumnos por salon. 

Los docentes que colaboran en esta institucién tienen una formacién de 

Licenciados en educacién basica, 

1.2.2 ESTRUCTURA FISICA 

En cuanto a la instalacién fisica de la institucién, esta abarca toda una 

manzana de la colonia. En referencia hay 24 salones, aparte se encuentran los 

salones de la banda de guerra, mobiliario viejo y con esto hace un total 26 salones. 

Estos son reguiarmente chicos, tomando en cuenta el numero de alumnos con los 

que cuenta cada grupo, el mobiliario es suficiente para los nifios, ya que son 

mesabancos de madera en donde sienta a los nifios por pareja. El tipo de mobiliario 

dificulta tas actividades y al momento de trabajar en actividades colectivas es muy 

incémodo, es muy poco el espacio para realizar diversas actividades que maneja ta 

maestra en el proceso de aprendizaje, incluso es incémodo hasta para guardar los 

utiles escolares de cada nifio, es decir, a todos los nifios ies toca poner sus mochilas 

en el suelo debido a que los mesabancos tiene un espacio muy pequefio para 
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guardar los utiles, por lo que les toca ponerlos en el piso, esto hace también que se 

ocupe espacio de los pequefios pasillos con los que cuenta el salon de clases. 

La institucién cuenta ademas con tres grandes patios, donde en cada uno se 

fealizan actividades diferentes. Por ejemplo, el principal es para realizar las 

actividades civicas, los otros dos para eventos deportivos. tanto para los docentes 

como para los alumnos. 

También la escuela cuenta con una pequefia biblioteca para el uso interno de 

los alumnos. 

Otras instalaciones con que cuenta la instituci6n es !a cooperativa, sanitarios y 

una oficina para la Direccién. 

1.2.3 ASPECTO ACADEMICO 

El programa educative por el cual se rige ia institucién es el que maneja la 

Secretaria de Educacién Publica (SEP ), por Io tanto, se llevan a cabo todos los 

planes y programas de estudios oficiales. 

El plan de estudios esta organizado por asignaturas, en los primeros grados 

se flevan cinco asignaturas, las cuales son: Espanol, Matematicas, Conocimientos 

del Medio, en ias que se integran: (Ciencias Naturales, Historia, Geografia y 

Educacién Civica), Educacién Artistica y Educacion Fisica. De segundo hasta sexto 

grado son aproximadamente 11 asignaturas las que se manejan de acuerdo al 

Programa de modernizacién educativa propuesta de la SEP. 
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CAPITULO 2 

EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DEL NINO 

En el presente capitulo se aborda la teoria del desarrollo cognoscitivo de 

Piaget y sus principales aportaciones a la educacion. Esto nos permitira conocer las 

diferentes etapas y sus respectivas caracteristicas, por las cuales pasa el nifio en el 

proceso de adquisicién del conocimiento. Este capitulo es de suma importancia para 

el presente estudio ya que sera posible ubicar jas caracteristicas de los nifios en la 

edad escolar, logrando asi determinar su desarrollo intelectual para la adquisicién de 

lecto-escritura. 

2.1.- BIOGRAFIA DE JEAN PIAGET 

Piaget, nacid en 1896 en Nauchatel, ciudad Universitaria, y se distingue por 

sus valiosos aportes a la educacién. Fue notabilisimo intelectual del Siglo XX, 

ademas de bidlogo, fildsofo, psicdlogo y epistemdlogo, ta investigacién del 

conocimiento fue su propésito central, el crear una epistemoiogia genética cientifica 

que diera a conocer la naciones y estructuras operatorias que se constituyen durante 

el desarrollo de la inteligencia de! sujeto. (URIBE, 1993:30). 

La influencia de su obra en la pedagogia moderna consiste en sus 

aportaciones fundamentales en torno al andlisis y explicacién de los procesos de 

adquisicién del conocimiento, la adaptacion de la inteligencia en la construccién de 
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Sus propias estructuras, el andlisis de los diversos etapas que pasa el sujeto 

epistematico, desde el nacimiento hasta la adolescencia y la posible vinculacion 

entre la génesis de conceptos y nociones con ios contenidos escolares.(tbid:31) 

Para Piaget ia preocupacién fundamental de toda su vida se orientd hacia la 

construccién de una epistemologia genética que permite descubrir las leyes 

generales de fas génesis de las funciones cognositivas, es decir, como se va 

construyendo el conocimiento desde un punto de vista evolutivo. 

La pregunta fundamental que orienté fa obra de Jean Piaget es: 

~Cémo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor? 

conocimiento?. Piaget describe junto con sus colaboradores que las etapas de 

desarrollo del nifio se centran en torno a la génesis de las nociones basicas del 

pensamiento racional y a tas estructuras légico-matematicas que caracterizan el 

pensamiento concreto formal Las caracteristicas de este proceso de adquisicién y 

transformacién del conocimiento se refieren a la dimension biolégica, la interaccién 

del sujeto, objeto y el constructivismo genético. (IBID. 36). 

La teoria de! desarrollo de Piaget se centra en el proceso de desarrollo de las 

funciones cognitivas, este tiene cuatro factores que interactuan continuamente en la 

integracién del desarrollo intelectual: estas son: 

a)Factor de crecimiento orgdnico y maduracién de los sistemas nerviosos y 

endocrino. Este considera que hay una interaccién en el medio fisico durante el 

proceso de crecimiento, interaccién que se manifiesta en la maduracion y el 

funcionamiento de los sistemas nervioso y endocrino, estos juegan un papel 

importante en las funciones cognoscitivas. 
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Se establece que las posibilidades de crecimiento estaran también en relacion 

con las posibilidades de interaccién con el medio, tanto fisico como social que se 

manifiestan en procesos de equilibrio y se retoma que la maduracién puede abrir 

nuevas posibilidades, pero no es un factor suficiente para el desarrollo cognoscitivo. 

En la educacion, ta maduracién es el cambio y crecimiento de las estructuras 

fisicas es decir, se refiere a ta maduracidn del sistema nervioso y del cerebro, en 

cuanto a lo biolégico y también pueden intervenir a los factores de la herencia y la 

genética para determinar el desarrollo cognoscitivo del nifio. 

b) Factor del ejercicio y de la experiencia adquirida en ta accion efectiva sobre 

los objetos (medio fisico). Este es un factor necesario en fa formacién de las 

estructuras logicas- matematicas, pero no es suficiente por si sola, es decir, implica 

la experiencia fisica, relativa a la acci6n e interaccién que el niho ejerce directamente 

sobre objetos y fendmenos fisicos para abstraer sus propiedades y conocerlos. 

En la educacién la experiencia es la oportunidad para conocer y manipular los 

objetos, es decir, es ia interaccién del nifio con el medio ambiente, ef cual le permite 

tener un contacto con todo lo que lo redea, establece relaciones con lo que observa y 

descubre nuevos elementos que le ayudan a desarrollarse a partir de las hipétesis 

que se formula. 

c).- Factor de la interaccién y las transmisiones sociales (medio social). Es 

importante destacar que el sujeto acta e interactua constantermente en un mundo de 

Sujetos y objetos. 

En la educacisn la transmisién social , es el producto de lo que se asimila del 

ambiente social. Este factor se refiere a las relaciones sociales que se lleva a cabo 
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en la familia, en la escuela, con amigos, etc. Un elemento importante es la 

afectividad ya que va intimamente tigado con el desarrollo intelectual del nifo. 

d).- Factor de equilibracién progresivo, Este restaura las aportaciones de la 

maduracién, de la experiencia social en la construccién de {as estructuras. La 

génesis estructural de la inteligencia se presenta como una marcha progresiva hacia 

un equilibrio cada vez mas movil y estable. 

Tres procesos importantes se encuentran en este proceso de desarrolto de la 

inteligencia, (Ibid:38). 

1) La adaptaci6n, es aquella donde el individuo hace suyo los nuevos conocimientos 

y los incorpora a las estructuras ya establecidas. 

2) La adaptacién de Ia inteligencia en ef curso de construccién de sus propias 

estructuras son adquiridas por medio de la experiencia. 

3) El establecimiento de relaciones cognoscitivas que implican una serie de 

estructuras constituidas por medio de una interaccién continua entre sujeto y ef 

medio externo. 

Para Piaget toda conducta se presenta como una adaptacion, un intercambio 

entre el mundo exterior y el sujeto, son estas interacciones entre sujeto-objeto las 

que dan lugar al conocimiento y al desarrollo de Ia inteligencia. 

Este proceso de transformacién implica un conocimiento del objeto por parte 

de! sujeto. Los objetos sélo son conocidos en la medida en que el sujeto realiza 

acciones sobre estos. 

Piaget se refiere a las estructuras como el conjunto de operaciones 

interrelacionadas entre si y organizadas segun determinadas leyes o reglas que 
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estan presentes en un momento dado en la organizacién mental de un sujeto. Las 

estructuras de conocimiento son estructuras que se van modificando mediante los 

Procesos de asimilacién y acomodacién de tos esquemas. Los esquemas se refieren 

a fas acciones susceptibles de realizarse sobre los objetos es decir, a las 

transformaciones, estos pueden ser fisicos esquemas de accidn, interiorizados o 

esquemas operatorios. 

Un esquema operatorio representa una actividad interiorizada, que al igual que 

la anterior una vez interiorizada se aplica regularmente sobre determinados objetos o 

conjunto de objetos que se caracterizan por la misma _ propiedad 

(MUSSEN, 1973:233) 

2.2- CONCEPTO DE DESARROLLO INTELECTUAL 

Piaget concibe e! desarrollo intelectual como un proceso evolutivo, es decir, 

que pasa por una serie de etapas relacionadas, y se va construyendo de acuerdo 

alto nivel de interaccién con el objeto de conocimiento. 

2.2.1- EL SIGNIFICADO DE LA COGNICION PIAGET 

Piaget utiliza el término cognicién para designar los procesos que intervienen 

en: 

a) La percepcién o descubrimientos, organizacién e interpretacién de la informacién 

procedente tanto de! mundo exterior como del ambiente interno. 

b) La memoria o almacenamiento y recuperacién de {fa informacién recabada 

c) El razonamiento o usos det conocimiento para hacer inferencias y sacar 
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conclusiones. 

d) La reflexi6n o valoraci6n de la calidad de las ideas y soluciones y el discernimiento 

© reconocimiento de nuevas relaciones entre dos o mas segmentos del 

conocimiento. 

Los principales procesos cognoscitivos inherentes a la naturaleza humana 

maduran de manera ordenada en nifos que crecen en cualquier ambiente 

medianamente normal que contenga cosas y personas. 

De acuerdo a Piaget, considera al conocimiento como fruto de la interacci6n 

de sujeto y objeto, en el cual, el sujeto, por medio de aproximaciones sucesivas va 

construyendo el objeto mediante dos mecanismos basicos: asimilacién y 

acomodacion. En este proceso e! sujeto realiza una serie de operaciones que le 

permiten ir estructurando el conocimiento. (URIBE, 1992:36) 

2.2.2.- ELEMENTOS DE LOS PROCESOS QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE. 

Seguin Piaget los procesos cognoscitives del nifio pasan por diferentes etapas 

durante las cuales adquieren diferentes clases de operaciones, hasta que finalmente 

liegan a la etapa mas madura de todas. Piaget menciona que estas se dan desde el 

nacimiento, hasta la adolescencia. Aunque reconoce que la evolucién de la 

inteligencia comprende todo el ciclo de vida. 

Los elementos o mecanismos basicos que influyen en el desarrollo intelectual 

y que le permiten avanzar al nifio de una etapa a otra son los siguientes: adaptacién, 

asimilacion, acomodaci6n y equilibrio. 
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OPERACION O ADAPTACION.- Es el acto mental que ‘efecta el individuo al 

adaptarse al medio, y una de sus principales caracteristicas es la de ser reversible, 

La adaptacién es aquella que le permite al nifio incorporar sus nuevos conocimientos 

a sus estructuras mentales ya establecidas, 

ASIMILACION.- Es la introduccién de nuevos objetos o de una nueva idea en 

el conjunto de nociones ya adquiridas. 

ACOMODACION.- Las nuevas experiencias que adquiere el nifio, se 

relacionan con las pasadas, y los conocimientos que se tienen, sufren una 

modificacién cuando ios nuevos estimulos no son asimilables a ios patrones de 

conocimiento ya adquiridos. 

EQUILIBRIO.- Son los procesos antirreguladores, que integran los factores 

anteriores y que permiten al nifio pasar de un estadio de equilibrio a un estadio de 

desequilibrio y nuevamente al equilibrio. 

Por to tanto, es la nivelacién con la que se resuelve la tension que se produce 

entre la asimilacién y la acomodacién. 

2.3- ETAPAS DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

Para Piaget el desarrollo intelectual es un proceso continuo, una secuencia 

que se puede dar de nivel de conocimiento a otro mas elevado, son mas bien cortes 

en la evaluacién genética que deben cumplir con las siguientes propiedades. 

.- Orden de las sucesiones, que deben ser constantes, es decir, que cada 

sucesién se va ir dando primeramente una y después la otra, y asi sucesivamente. 

~ Cada etapa se caracteriza Por la estructura de conjunto, es decir, todas las 
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actividades intelectuales que el nifio realiza durante una etapa pertenece a una 

estructura en conjunto. 

.- Tienen un caracter integrativo en la medida que las estructuras construidas 

en cierto momento del desarrollo, las estructuras se convierten en parte integrada de 

las estructuras de otro nivel superior, 

.- En cada etapa hay un nivel de Preparacion y un nivel de complemento, es 

decir, las fases iniciales de integracién de una estructura y aquel donde aparece el 

equilibrio de las estructuras construidas. 

Cada etapa proporciona las bases necesarias para pasar a la siguiente, pero 

no desaparecen las anteriores. Las etapas son continuas y cada una de ella se 

levanta sobre ia anterior (MUSSEN ,4991:279) 

Piaget considera y cree que ningun nifio puede saltarse una etapa, ya que 

cada una de ellas toma algo de las realizaciones de la anterior o anteriores. Cada 

nueva experiencia se inserta en lo que existe y hay siempre una relaci6n entre las 

capacidades y creencias presentes del nifio y las de su pasado. 

Et término ETAPA se emplea cuando dos o mas procesos psicoldgicos nuevos 

surgen concurrentemente. Por lo tanto, este concepto de etapa implica Unicamente 

que un conjunto de procesos sigue siempre a otro.(Ibid:278) 

Piaget menciona 4 etapas evolutivas def Pensamiento, son tas siguientes: 

2.3.1- ETAPA SENSORIOMOTRIZ (0-2 afios) 

Es el primer periodo en el desarrollo evolutivo del nifo. Para Piaget la 

inteligencia aparece antes del! lenguaje. A esta inteligencia preverbal Piaget la 
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denomina " sensorio- motriz ", ya que tiene un caracter exclusivamente practico. Se 

aplica a la manipulacién de objetos y usa en vez de palabras "esquemas de accién". 

Esta se inicia con los reflejos ejercicios que estos se dan desde el nacimiento hasta 

los tres meses.(PAPALIA, 1991,236) 

- Coordinacién de la vision y la prensién, comienza las reacciones circulares, 

habito en estado naciente sin una conducta con finalidad. Es una etapa de transicién 

entre los habitos y los actos de la inteligencia. 

- Coordinacién de esquemas secundarios, con utilizacion de medios conocidos 

con vista a alcanzar un nuevo objeto. 

- Diferenciacién de los esquemas de accién por reaccién circular “terciario", 

descubrimiento de nuevos medios para alcanzar el objeto, son actos mas completes 

de la inteligencia practica, para esto tomard los esquemas de asimilacién conocidos. 

- Hay una busqueda y diferenciacién de los esquemas de accién. Estos 

medios nuevos los encuentra con la ayuda de otras personas. 

- El nifio en esta etapa es egocéntrico, es decir, todo lo que posee considera 

que es solamente suyo y no tiene porqué darle a los demas nifos de su edad. 

A partir del primer afio su conducta es predominantemente exploratoria y al 

medio afio de la experimentacién empieza a conocer nuevos significados, es decir, 

crea una serie de representaciones sensoriomotrices en su mente.(URIBE, 1992:30) 

Las estructuras sensoriomotrices son la base de las posteriores operaciones 

del pensamiento. La inteligencia se deriva de la accién, porque transforma los 

objetos y lo real, y el conocimiento es principalmente asimilado y operatorio. 
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2.3.2- ETAPA PREOPERACIONAL (2-7 afios) 

Se le dara mas importancia a esta etapa, ya que la investigacién se llevé a 

cabo en el primer grado de primaria, y los nifios se ubican en la edad de 6 a 7 ajios. 

Por lo tanto estan en este periodo de desarrollo intelectual, por lo que es necesario 

conocer las caracteristicas primordiales que presenta el nifio en esta edad. 

En esta etapa, el nifio inicia con la adquisicion del lenguaje que permite unir la 

accién a la palabra y en el desarrollo posterior, utilizarlo para reconstruir acciones 

pasadas y anticipar las futuras. 

El desarrollo mental del nifio, implica las siguientes consecuencias: Posibilidad 

de intercambio con otros individuos, es decir, ei inicio de ia socializacién. La 

Socializacién de la accién lleva en primer lugar, ta imitacion de gestos y sonidos, a la 

plena utilizacién det lenguaje y fos intercambios verbales que se manifiestan con 

actos de subordinacién, y las relaciones de presién espiritual ejercidos por el adulto 

sobre el nifio, a través de érdenes y consignas. Los procesos de simbolizacién estan 

en pleno desarrollo, como los siguientes: 

- Juego simbdlico. A través del Juego el nifio representa las acciones de otras 

Personas, es decir, utiliza al juego como un medio de representar lo que él observa 

de los demés. 

- Esquemas verbales. Por medio de esto, el nifio utiliza oraciones mas 

formuladas, las cuales le permiten expresar lo que siente, piensa y escucha de los 

demas; asi va logrando enriquecer su vocabulario y acrecentar sus acciones 

verbales. 
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- Imitacién deferida. Aqui el nifio logra establecer los distintos roles que 

pueden desempenar las diferentes personas que lo rodean. 

La reflexi6n motriz constituye acciones interiorizadas, en esta etapa el nifo 

logra interiorizar o hacer suyas ciertas acciones, las cuales las almacena y 

posteriormente las puede relacionar con acciones nuevas. 

Presenta una serie de imitaciones. (egocentrismo, falta de reversibilidad). At 

nifio le cuesta trabajo adoptar otros puntos de vista de otros nifios y de adultos. 

Pensamiento basado en experiencias perceptibles, es decir, por medio de tos 

sentidos del niflo va logrando construir el conocimiento a través de las acciones que 

percibe del mundo que lo rodea. 

La funcién simbélica puede definirse como la capacidad que tiene el sujeto 

para representar un abjeto o hecho no presente, por medio de objetos o gestos que 

sirven para evocarlos. La culminacién de esta funcién simbdlica se presenta con la 

aparicin del tenguaje. (MUSSEN, 1991, 267) 

EI nifio lograré algunas conquistas que le ayudan en su adaptacion con el 

medio: 

LA CONSERVACION.- Toma una sola caracteristica del objeto omitiendo 

otras, es decir, el nifio que se encuentra en la etapa preoperacional cree que un 

determinado numero de piedritas, una cantidad de agua o una cantidad de arena se 

conserva (siguen siendo las mismas), independientemente de cdmo se presente o 

esté ordenada (GONZALEZ, 1989: 281). 

LA SERIACION.- Es la tendencia a ordenar los objetos en una escala segun 

su tamafio, peso, luminosidad, etc. Por ejemplo, el nifio tiende a agrupar diferentes 
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objetos mas que por su forma, es por el tamario o peso que tiene cada objeto. 

LA CLASIFICACION.- Tendencia agrupar en conjuntos o en clase los objetos 

que tienen caracteristicas comunes. Por ejemplo, el nifio tiende a agrupar objetos por 

su forma, textura, color, figura, etc. es decir, los agrupa por la similitud de 

caracteristicas que presentan los objetos. 

LAS RELACIONES LOGICAS. El nifio se da cuenta que ciertos atributos y 

objetos concretos pertenecen a una misma categoria, es decir, tiene la nocién de 

categorizacién de objetos.(Ibid:283) 

EGOCENTRISMO.- El nifio se encuentra en un punto medio entre el 

Pensamiento artistico y egocéntrico. El nifio es incapaz de tomar un papel de otra 

persona y aceptar otros puntos de vista. 

CENTRACION.- Consiste en que el nifio centra su atencién hacia algo muy 

especifico sin tomar en cuenta la cantidad, peso, etc, es decir, no tiene una 

diferenciacién bien establecida. 

EQUILIBRIO INESTABLE.- El nifio es muy sensible a {a diferencia aparente 

de estados, arrastrandolo a una contradiccién en el conocimiento que creen tener 

ellos. 

REALISMO.- EI nifio en la etapa preoperacional hace operaciones mentales 

acerca de la realidad usando principalmente imagenes concretas o mediante la 

tepeticién de acciones concretas. 

‘IRREVERSIBILIDAD.- Es el pensamiento que posee el nitio, el cual no esté 

sujeto a cambios, es decir, siempre permanece de la misma forma, y por ende, el 

conocimiento no se puede estructurar o cambiar de acuerdo a las estructuras 
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cognoscitivas que el nifio posee en esta edad de desarrollo. Por ejemplo, el 

pensamiento de los niveles de agua, lo que es tal vez la caracteristica mas 

importante del pensamiento preoperacional, el nifio no sdélo puede captar la 

transformacién por la cantidad de agua, pertenece la misma cuando pasa a un 

recipiente angosto o ancho, sino que tampoco puede entender la posibilidad de la 

transformacién inversa hacia el estado original.(MUSSEN, 1991:276) 

RAZONAMIENTO DE CONOCIMIENTO..- EI nirio en esta etapa es incapaz de 

reconocer [a identidad de un individuo después de algun tiempo. 

2.3.3- ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS (7 a 11 afies) 

Parte del grupo en que se realizé la investigacién se encuentra ya en esta 

etapa si nos basamos en el paraémetro cronolégico. 

Coincide con el inicio de la escolarizacién propiamente dicha y trae aparejada 

una verdadera revolucién mental, afectiva y social. En cuanto a este ultimo aspecto, 

la socializacién, hay que destacar el hecho de que aparece ya una cierta capacidad 

de cooperacion y puesto que el nifio confunde su propio punto de vista con el de tos 

demas. 

E! nifio ya tiene la capacidad para reflexionar y esta significa que tiene [a 

Capacidad para discutir consigo mismo, y esto lo lleva al pensamiento {dgico. 

También implica que el nifio ya no necesita de la manipulacién de objetos para 

pensar légicamente. Piaget define como atomismo la forma del pensamiento infantil 

que se caracteriza porque todo es explicado. 
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Se caracteriza por la aparicién de la logica, la reversibilidad y la superacién del 

egocentrismo. El pensamiento ldgico y las operaciones intelectuales son posibles en 

la medida en que el sujeto se enfrenta con problemas u objetos concretos. 

Seguin Piaget, los nifios que se encuentran en esta etapa, han desarrollado un 

nuevo conjunto de reglas flamadas agrupamientos, que poseen especiales 

Cualidades ldgicas. Por lo tanto aqui se refuerzan los conocimientos de 

Conservaciin, Seriacién y Ctasificacién. 

2.3.4- ETAPA DE OPERACIONES FORMALES (11 a 15 ajios aprox.) 

Es una nueva forma de pensamiento, y nuevas formas de operar aparecen en 

esta época. Piaget menciona que entre ios 11 y 12 afios tiene lugar a una 

transformacién fundamental al paso del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, también llamado hipotético-deductivo. donde es, capaz de deducir las 

conclusiones de sus hipétesis. (IBID: 28) 

En esta etapa se encuentra una forma de egocentrismo comparable de la 

primera infancia es decir, el egocentrismo se manifiesta a través de creencias en la 

reflexi6n toda poderosa. Como si el mundo tuviera que someterse a los sistemas y 

no los sistemas al mundo. Esto es haber alcanzado la plena madurez, el mayor 

equilibrio posible para el ser humano. (URIBE, 1992:42) 

Este capitulo fue muy importante para la realizacién de nuestra investigaci6n, 

nos permitié conocer y determinar cémo se desarrolla el nifio en cada una de las 

etapas de su vida, logrando asi caracterizar al nifio de primer grado de primaria es 

decir, determinar los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

36



CAPITULO 3



  

CAPITULO 3 

EL DESARROLLO DEL NINO Y SU EDUCACION 

En el presente capitulo se abordard e! desarrollo del nifio y sus implicaciones 

en la educacién, permitiendo conocer cuales son los cambios tanto biolégicos, cé6mo 

Psicolégicos en el transcurso de su desarrolio, esto particularmente en la segunda 

infancia que va aproximadamente entre fos 6 a los 12 afios de edad. Logrando asi 

determinar tos principales, intereses y motivaciones def nifio en esta etapa. Para 

fines de ia investigacién este capitulo sera de suma importancia, ya que nos 

Proporcionara un conocimiento mas amplio sobre los factores que influyen en el 

aprendizaje del nifo. 

3.1 ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL HOMBRE 

El ser humano se desarrolla en tres aspectos fundamentales que son los 

siguientes: 

3.1.1 DESARROLLO AFECTIVO 

EI desarrollo afectivo es aquel que le va permitiendo al nifio desenvolverse de una 

mejor manera, tanto en la escuela, en la familia, con ios amigos, o en el medio donde 

se desenvuelva, esto se lograra cuando este se presenta de una manera adecuada 

y permitir que el nifio vaya formando vatores, actitudes, sentimientos de 

autoestima, comunicacién interpersonal y aspectos afines de los seres humanos. 
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El desarrollo afectivo juega un papel muy importante en el desarrollo del nifio, 

ya que cuando este se presenta de una manera adecuada, va a permitir que los 

nifios obtengan un verdadero aprendizaje significativo, es decir, va a proporcionar 

una adaptacion y asimilacién correcta de to que esta aprendiendo durante el proceso 

educative. Permite generar nuevos conocimientos a través de la experiencia 

adquirida, el aspecto afectivo del nifio le Posibilita que el conocimiento que adquiera 

le sea importante y significativo para su vida cotidiana. El desarrollo afectivo y el 

desarrollo cognitivo, constituyen una verdadera unidad funcional que se expresa en 

la gran variedad de repertorios conductuales de cada individuo (Enciclopedia 

Practica de Pedagogia: 1994:10-20) 

Una misma conducta puede ser explicada a partir del funcionamiento cognitivo 

y emocional, al mismo tiempo esta constante podra generalizarse a todas las 

conductas y aprendizajes no sélo de los primeros afos, sino de toda la vida. 

Alrededor de lo 5 0 6 afios, momentos en que el nifio se inicia su aprendizaje 

de la lectura, sigue teniendo valor explicative las mismas variables (interaccién 

aspectos cognitivos y afectivos), es decir que en ésta situacién el aprendizaje sera 

posible, impedido o inferido segun el nivel de desarrollo cognitivo y segun la 

interaccion entre el nifio y el educador o simplemente seguin ef estado de dnimo del 

nifio. 

La maduraci6n también es importante en el desarrollo afectivo por lo tanto se 

le concibe de la siguiente manera: la maduracién es el desarrollo cualitativo que 

madura determinadas partes del organismo (fundamentaimente el sistema nervioso) 

y de manera discontinua. Esté determinada por el proceso de mielinizacién, que 
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consiste en el acabado de las estructuras nerviosas, incompletas al nacer. La 

Mielinizacién proceso que acaba sobre los 4.0 5 afios supone el final de! proceso de 

formacién de los nervios y las estructuras cerebrales. 

El aprendizaje es otro factor intimamente ligado al proceso de maduracién y 

Plasticidad del proyecto humano. La maduracién implica un desarrollo biolégico que 

permite un tipo de aprendizaje. Este posibilita una cierta maduracién que de iugar 

nuevo aprendizaje, es decir que en una interaccién entran ambos factores (Ibid: 34) 

Por lo tanto el proceso de maduracién significa una integracién cada vez mas 

funciona! entre ambas estructuras, cuando se accede a la representacién mental y 

mas especialmente al pensamiento verbal, las emociones quedan articuladas a estas 

capacidades y poseen por Io tanto un correlativo cognitivo. 

La capacidad para traducir las experiencias emocionales en pensamiento 

conlleva la posibilidad y supone una mayor integracién y articulacién entre 

emociones, pensamiento y experiencias. 

La capacidad para traducir las experiencias emocionales en pensamiento 

conlleva la posibilidad de mayor control y contencién y supone una mayor integracién 

y articulacién entre emociones, pensamiento y experiencias. En esto consiste el reto 

de la maduracién (Enciclopedia de pedagogia, 1988) 

La versién emocional se considera el momento evolutivo del nific de 4 afios y 

su transicién hasta el final de esta etapa. El funcionamiento de caracter egocéntrico 

es observable en todas las areas de actividad, si bien este egocentrismo ya se ha 

abierto a la socializacién. Al final de esta etapa las capacidades de cooperacién y 

verdadero intercambio con los demas han progresado considerablemente. 
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verdadero intercambio con los demas han progresado considerablemente. 

El punto fundamentat es el inicio de la escolaridad y la plena integracién en 

ella. El nifio sale de! grupo primario famitiar para integrarse al grupo social. La 

entrando a fa realidad social mas amplia representa de alguna manera un segundo 

Nacimiento y por lo tanto un momento critico desde el punto de vista evolutivo. Se 

considera en término critico en el sentido que el nifio ha de afrontar experiencias 

nuevas que le exigen un sobre esfuerzo y la movilizacién de todos sus recursos, lo 

Que pone a prueba, hasta cierto punto, ios resultados evolutivos hasta el momento. 

Dentro de io emocional se encuentran los siguientes aspectos son fos mas 

sobresaliente respecto al factor afectivo en el nifio. 

3.1.1.1 EL CONCEPTO DE SI MISMO 

A la edad de 4 aios, el nifio ha conseguido una conciencia de si mismo 

bastante desarrollada. Puede presentar su identidad en términos de nombre y edad e 

identificar determinadas conductas y atributos como Propios de su sexo o del 

contrario. 

La construccién de la propia identidad es un largo proceso que parte de una 

indiferenciacién entre el nifio y su entorno. Durante los primeros meses, vive 

totalmente confundido con los estimulos que percibe, sean éstos de procedencia 

externa o intema (Ibid:78). 

La primera nocién de si mismo aparece al tiempo que descubre la madre o 

cuidador o sustituto como persona. No obstante, el nifio no se siente completamente 

distinto a la madre, pero logra tener bien establecido su identidad por su genero es



  

decir, nifio o nifia. 

La edad aproximada en la que se dan estos sucesos es de 4 afios, las 

experiencias y las capacidades cognitivas y verbales han Permitido la consolidacion y 

ampliaci6n de los atributos que hacen referencia a su identidad. Reconoce sus 

grupos de pertenencia, la familia y la escuela y se situa en ellas sobe lo que espera 

de él en casa, en la escuela y entre los companeros. 

Las preguntas de nifio tienen un papel fundamental ya que demuestra el 

Progreso cognitivo y general def nifio son un claro indicio de aumento de conciencia 

de si mismo. Representa los primeros cuestionamientos explicativos y reflexivos a 

cerca de la propia identidad (Ibid:256). 

Es importante considerar que en las edades de 4, 5, y 6 aiios, los nifios tiende 

frecuentemente a identificarse con nifios de su misma edad, sobre todo en el caso de 

los varones suelen identificarse con personajes de gran poder o valor. 

3.1.1.2 LA FAMILIA 

Durante esta etapa el nifio esta fundamentalmente anclado al mundo familiar. 

Su incipiente identidad social adquirida con la escolarizacién y los nuevos roles que 

esto conlleva, se afiade a su identidad basica familiar. 

Los padres son percibidos sobre todo en al inicio de esta etapa, como 

personas poderosas, dotadas de atribuciones casi omnipotentes, son los que saben, 

tiene yconocen todo lo que el nifio necesita. 

41



  

3.2 DESARROLLO FISICO 

Los afios de la infancia intermedia, que va aproximadamente de los 6 a los 12 

afios, frecuentemente son llamados afos escolares, puesto que la experiencia 

escolar es el centro de esta etapa de la vida. 

Ef crecimiento, el desarrollo y la nutricién son factores claves para el buen 

funcionamiento del nifio en esta etapa de escolaridad. Los nifios entre 6 y 12 afios de 

edad son generalmente diferentes a los demas nifios, son mas altos y delgados, 

durante esta etapa ios nifios crecen cerca de dos 0 tres pulgadas cada afio y suben 

de cinco a siete libras. 

Las niflas retienen un poca mas de tejido graso que los nifios, caracteristica 

fisica que persistira a lo targo de la edad adulta. 

El crecimiento normal depende de una nutricién adecuada y una buena salud. 

Durante los afios intermedios, el peso promedio del Cuerpo se duplica y el juego 

demanda grandes gastos de energias, por lo tanto los nifios necesitan alimentos 

suficientes que sirvan de base ha este crecimiento y esfuerzo constante 

(PAPALIA, 1991:345). 

El crecimiento, en ésta etapa, en las nifias se ve mas adelantado que en los 

nifios y se considera que esto se debe a gran parte por el aspecto biolégico de cada 

nifio. 

Para realizar sus actividades mentales fisicas y sociales, es importante 

considerar que el factor de la nutricién juega un papel importante ya que éste 

permitira un mejor desarrollo tanto bioldgico como psicoldgico del individuo. 
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3.3 INTERESES DEL NINO EN EDAD ESCOLAR 

El nifio dentro del 4mbito educativo presenta una serie de intereses, los 

cuales son parte fundamental en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

La nueva situacién espiritual del nifio se muestra con toda claridad en los 

intereses. Estos se orientan como corresponde a una actitud propia de esta fase, 

hacia ef mundo de las cosas y empiezan a especializarse. Con esto alcanzan cierta 

persistencia. 

Es algo caracteristico de los nifios y también de los que estan en primer grado 

que con frecuencia cambian de interés, se considera que es raro encontrar nifios 

Pequefios que conserven persistentemente, por largo tiempo un mismo y especial 

interés. Cuando un interés es muy marcado por una materia es sefal de una 

disposicién especial por aquello que desea realizar. 

La gran importancia que tiene atender los intereses del nifio y enriquecerlos se 

manifiestan también en el hecho de que los factores de equilibrio para la 

estabilizacion del nifio y especialmente del adulto, pues sdlo cuando esos intereses 

se desarrollan en la nifiez se puede esperar que sean fuerzas vitales duraderas enla 

vida de los adultos (Villareal, 1988: 143.) 

‘Etimolégicamente la patabra interés significa “ estar en “| “estar entre" y 

“concemir a". Cuando nos interesa algo nos hace estar en él, sentimos que nos 

concieme y que nos afecta (SEP,1993:141) 
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El interés surge de una necesidad que reclama su correspondiente 

Satisfacci6n, para to cual origina su impulso interior hacia la accién que se requiere 

para togrario. 

W. H. Burton define al Interés como un estado emocional, deseo o atraccién 

hacia un objeto o proceso. Por ende se dice que los objetos o asuntos de 

aprendizaje, solo son valiosos en la medida en que fesponden, en verdad a 

necesidades del escolar.(Ibid:145) 

Se considera que lo que ha de aprender al alumno, solo tiene interés para el 

nifio cuando es importante, cuando le afecta en relacién con su vida. 

Se considera que los intereses en el nifio se valora por la cantidad de tiempo 

que Je dedican a una actividad sin que se les obligue a ello, ef nifio que pasa leyendo 

9 escribiendo cuentos, libros de historia por su propia voluntad puede decirse que 

esta interesado en ellos. 

A veces el interés es valorado por la frecuencia de una conducta que se 

Produce espontaneamente, podemos decir que el nifio que a menudo aprende todo 

aquelio que es libre para realizar cualquier actividad. Son principales intereses de los 

nifios en esta etapa son los siguientes: 

NINOS: Unién de construcciones, es decir es la construccién de unidades 

mayores juntando diversas piezas. Piezas de construccién no estructuradas, 

incluyendo prismas rectangulares etc. para la construcci6n de las mismas.



Aprendizaje acerca de tos animales, este es muy motivante para el interés del nifio. 

Reconocimientos de numeros y letras no estructuradas (Ball, 1988:163-164). 

NINAS: sus principales intereses son: el arte y los trabajos manuales, como 

dibujar, pintar trazar, hacer collajes y adornos. Todo lo que tiene relacién con la 

limpieza tanto personal como de sus trabajos. Solucién a problemas donde solo hay 

una respuesta, la socializacién dentro del grupo, cooperacién e intereses en las 

actividades correspondientes a su sexo (Ibid:76) 

Los nifios optan por jugar con los atributos preferidos por su propio sexo, con 

una frecuencia que dobla de la eleccién de atributos preferidos por ef otro sexo. 

Los intereses se encuentran determinados por influencias sociales y 

educacionales que interactuan con los talentos naturales del nifio, obviamente, cada 

cultura genera intereses en sus mismos nifios y es posible que ei maestro cree 

intereses diferentes a los naturales, los cuales pueden ser adecuados o inadecuados 

para el aprendizaje de! nifio. 

3.3.1 LA MOTIVACION. 

Se considera que la motivaci6n es innegable que al realizar la ensefianza se 

ha de tener en cuenta la motivacién, ya que sin esta, no hay aprendizaje fecundo o 

significativo. 
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A la motivacién también se le puede considerar como motivo que es el impulso 

© causa que se mueve a hacer alguna cosa. También se {fa ha definido como “ una 

fuerza interior del individuo que provoca, dirige y sostiene una actividad" .( 

Nerici,197 1:25) 

Toda accién del hombre obedece siempre a motivos, por lo tanto la motivacién 

es inherente a toda actividad escolar. 

Por lo tanto la motivacién consiste en estimular ta apetencia de conocer, de 

investigar y actuar, al mismo tiempo que hacer comprender y sentir al alumno Ja 

necesidad de su autosuperacién (Diego Gonzalez). 

La motivacién se hace necesaria en cualquier ocasién en la cual se busca 

excitar el interés y provocar la accién de acuerdo con un fin u Objetivo de aprendizaje 

en el nifio. 

Las principales motivaciones de los nifios son: la accion por realizar diversas 

actividades que estan dentro y fuera de su alcance, es decir estar en contacto con el 

objeto de estudio, la curiosidad por conocer, es decir buscar nuevas cosas que sean 

interesantes y motivantes para adquirir y aprender nuevos conocimientos, Ja 

sociabilidad donde al nifo le interesa relacionarse con mas nifios de su edad o de 

otras edades, donde busca ta comunicacién e interaccién constante, la imitacién y el 

juego, esta le permite conocer e! medio que le rodea y conocer , asi como sus 

diferencias individuales, lo que origina en él, en gran parte su actitud en ta escueia. 

Tanto el interés como la motivacién, se relacionan entre si, ya que estos dos 

son parte importante para el desarrollo del nifio es decir, cuando el nifio le interesa 

alguna cosa, la motivacién que tiene por conocerlo lo va a impulsar continuamente,



  

desarrollando y perfeccionando sus Movimientos, ahora es mas fuerte y puede 

trabajar con mayor habilidad. Le gusta realizar juegos y actividades que exijan cada 

vez mas movimientos mas fuertes y precisos. 

Entre los juegos que mas practica es con el bal6n, la bicicleta y el saltar a la 

cuerda. El escolar se dedica a ellos en cualquier momento que tenga libre. 

En esta etapa el nifio posee una Paciencia y habilidad suficiente para poder 

armar y desarmar cosas complicadas , realizar trabajos de plastica ( arcilla, pintura, 

Collaje, etc.) y diversos trabajos manuales. 

El juego y el deporte sirve para alcanzar est4s condiciones. Constituye una 

manera apropiada de satisfacer y a la vez estimular las necesidades del nifio. 

Ei nifio en esta edad utiliza mejor el lenguaje. Gracias a la lectura y escritura, 

se entretiene en aprender complicados trabalenguas que repite a gran velocidad. 

inventa lenguaje secretos con adicién o supresion de silabas, o coordina sus 

canciones 0 retahilas con las acciones de los juegos que desarolla. 

3.4 SEGUNDA INFANCIA Y SU EDUCACION 

3.4.1 DESARROLLO DEL NINO EN ESTA EDAD 

La etapa escolar supone un momento de equilibrio en ef desarrollo del nifo. 

Durante estos afios consigue una cierta armonia y una proporcionalidad en el 

aspecto fisico que se mantiene a pesar de las modificaciones del crecimiento, desde 

los 6 afios hasta los 10012 en que empieza la pubertad. 
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3.4.2 DESARROLLO INTELECTUAL 

Alrededor de los 6 0 7 afios se produce un cambio importante en la 

inteligencia del nifio, como siempre este cambio es lento y progresivo. Disminuye 

paulatinamente el egocentrismo infantil, sustituido Poco a poco por un sentido critico 

en constante aumento. 

EI pensamiento se va haciendo mds positive y da explicaciones racionales a 

los hechos que observa. Esta caracteristica queda reflejada en el interés que 

despierta en el nifio los rompecabezas y juegos de construcciones (Ibid: 167.) 

Poco a poco el nifio va adquiriendo la nocién de espacio y tiempo como algo 

objetivo y distinto de si mismo. Pronto logra distinguir el dia que vive, el tiempo que 

falta para su cumpleafios etc. A la vez puede imaginarse un objeto desde muchas 

Perspectivas y puede organizar el espacio que utiliza al escribir y dibujar. Toma 

conciencia de las medidas, de las distancias y de los medios para recorrerlos. 

El interés y ta curiosidad juegan un Papel importante ya que el nifio es capaz 

de mantener atencién mucho tiempo sobre algo que le interesa, pero normalmente el 

interés por lo nuevo disminuye pronto y ta atencién desaparece. 

3.4.3, LA ESCUELA UNA PREPARACION PARA LA VIDA 

El miedo a no volver a ver a sus padres, ta inseguridad de sentirse solos frente 

a un ambiente extrafio a veces hostil, !as dificultades para adaptarse a una disciplina 

son entre otros, los problemas mas graves con que se enfrenta el nifio al iniciar a la 

vida escolar (ENCICLOPEDIA DE PEDAGOGIA, 1991: 18) 

Con un sistema pedagégico basado en la autoridad absoluta del maestro, la 
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escuela tradicional ha hacho Muy poco por superar este trauma en el nifo. El 

castigo, la represién y la competencia han sido los métodos utilizados para educar y 

ensefar a los alumnos. 

Como menciona Shenk-Danzinger, las escuelas tienen la posibilidad de 

adaptarse a las necesidades del nifio, pero no se debe pretender que sea él quien se 

ajuste a sus exigencias. En este sentido, la adaptacién escolar no debe plantearse 

en relacién con unas normas arbitraria, fijadas en unos programas que sdlo uno de 

cada dos nifios es Capaz de seguir, sino debe realizarse en funcién del propio nifio. 

Por lo tanto el docente debe planear de acuerdo a las necesidades y 

caracteristicas del nifio, para que directamente respondan a las expectativas 

planteadas por los nifios. 

Desde esta perspectiva como afirma Michel Gilly, un alumno bien adaptado 

seria aque! a quien la escuela le ofreciera la Posibilidad de obtener un rendimiento 

escolar que correspondiera al conjunto de posibilidades fisiolégicas, afectivas e 

intelectuales. 

Entre tos fines de la escuela, estén et Preparar al nifto para ta vida, para la 

sociedad de su tiempo. La socializacién necesaria se fealiza en la escuela de una 

forma que le permita al nifio tener contacto directo con la realidad en que vive. La 

escuela por ejemplo debe admitir la coeducacion, porque en la sociedad donde vive 

el nifio esta integrado por hombre y mujeres y no estén separados. 

El desarrollo intelectual es, evidentemente uno de los Principates objetivos de 

la escolarizacién. Pero si la adquisicién de conocimientos es importante, todavia es 

mas e! saber manejarlos correctamente (Enciclopedia de psicologia infantil y 
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juvenit,1992:115)) 

La lectura y la escritura son los conocimientos primordiales. El aprendizaje de 

estas dos materias imprescindibles pueden marcar el primer grado de conflicto 

escolar. En condiciones normales no tiene por qué ser_ asi, pero ocurre con cierta 

frecuencia si el nifio inicia su aprendizaje antes de tener la madurez adecuada. 

Se considera conveniente empezar la ensefianza de la lecto-escritura antes de 

los seis afios. Pero si el atraso madurativo del nifio es marcado, puede proponerse 

este aprendizaje, ya que tiene una madurez adecuada para comenzar en proceso de 

aprendizaje de la escolarizacién. 

En ta escuela el nifio aprende a independizarse en su trabajo, primero trabaja 

con ayuda del profesor, después con los de los compaferos y luego individualmente, 

de igual manera en el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura el nifio 

primeramente ocupa ayuda del maestro, para que le proporcione los elementos 

basicos de la lengua escrita, posteriormente por medio de la retacién entre los 

compafieros pueden surgir aprendizaje que permitan la relacién de la lecto-escritura 

y por ende cuando ef nifio togra hacer este de una manera adecuada lograra ser 

independiente en su proceso de aprendizaje. 

La relacién con otro nifios y el aprendizaje en comtn, asi mismo el mutuo 

interés por determinadas cosas, son el comienzo de ta vida en la sociedad. 
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En la etapa escolar es importante considerar cualquier cosa que despierta la 

Curiosidad de los nifios, lo cual resulta sumamente importante para el proceso de 

aprendizaje. La edad escolar es también [a época de la curiosidad y et interés 

cientifico. 

Se considera que la etapa escolar es importante en el desarrollo del nifio ya 

que esta permite de una manera u otra que el nifio, desarrolle todos sus aspectos 

tanto cognitives, como afectivos que son la base de un buen desarrollo dentro de la 

escolaridad. 

Dentro de! ambito educativo es importante considerar y determinar tos 

intereses y motivaciones del nifio, los cuales juegan un papel importante en el 

proceso de ensefianza-aprendizaje, logrando asi que el nifio obtenga un desarrollo 

cognoscitivo y afectivo adecuado, es decir, determinando estos factores, el proceso 

de aprendizaje sera significativo. 
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CAPITULO4 

PROGRAMA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA (PRONALES) 

En el presente capitulo se presenta los principales elementos que conforman 

a la propuesta del PRONALES (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y la Escritura). Se incluye ios principales factores que intervienen en el 

Proceso aprendizaje de ta lecto-escritura. Se mencionan tos niveles de 

conceptualizacién por los que pasa el nifio en la adquisicién de fa lengua escrita 

como son: Nivel presilabico, silabico y alfabético. También se describen algunas 

técnicas y sugerencias para facilitar el Proceso de adquisicién de la lengua escrita. 

Es importante retomar este método ya que nos permitir4 conocer las diferentes 

actividades que se plantean para el aprendizaje de la lengua escrita y evaluar 

posteriormente, su aplicacién en el aula. 

La finalidad del PRONALES es presentar a los maestros una propuesta que 

pueda ilevarse a la prdctica para facilitar a los nifios el aprendizaje de la lengua 

escrita y a la vez promover la integraci6n en relacién a su entorno y aprendizaje del 

nifio a partir de las diversa actividades que éste propone para un mejor desarrollo 

integral.( SEP. Direccién General de Educacién Especial, 1991:4). 
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El PRONALES no es un método rigido sino mas bien es flexible en su 

aplicacién, esto significa que cada maestro, dependiendo de las caracteristicas 

conceptuales de cada uno de sus alumnos, determina, elige o crea las actividades 

adecuadas para cada momento(Ibid:5). 

Actualmente la propuesta esta disefiada sdlo para el primer y segundo afio de 

primaria. Esta propuesta contiene diversas actividades que sirven para que el nifio 

desarrolle sus diferentes capacidades intelectuales, afectivas y motrices. La 

propuesta esta fundamentada en ia teoria de Piaget, la cual ya se menciond, en el 

capitulo Il, y las bases tedricas de Emilia Ferreiro, autora que se basa en fa teoria de 

Piaget para explicar los sistemas de escritura en el desarrollo del nifio, considerando 

como sujeto cognoscente, como sujeto que busca adquirir conocimientos 

activamente, interactuando con el mundo que lo rodea. 

En este contexto el método de aprendizaje se concibe como un proceso 

dinamico en donde es el nifio quien construye su propio conocimiento de una 

manera activa. 

414.PRONALES 

Desde el punto de vista de esta propuesta se concibe a la alfabetizacién, 

como el desarrollo de la capacidad de hablar, leer, escribir y pensar en forma critica y 

creativa. La alfabetizacién involucra procesos de construccién de conocimientos que 

transforman a los sujetos, al permitirles expresar y analizar de manera particular, los 

afectos, las ideas y las vivencias propias y de otros (SEP., 1995:17 ) 
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La mayoria de las veces cuando hablamos de aprendizaje pensamos que es 

el hecho mediante el cual una persona capta lo que la otra le ensefia, es decir le 

transmite informacion, que muchas veces es sin sentido para las personas que estan 

aprendiendo. Por otra parte, se considera que Unicamente se aprende en la escuela. 

No es verdad que sdélo en la escuela aprende el nifio, la escuela es un medio para 

ayudarle a que se desarrolle y que reflexione sobre lo ya ha aprendido de su propia 

experiencia. 

A medida que el nifio va evolucionando va buscando nuevas formas de 

Satisfacer sus necesidades de aprendizajes y resolucién de problemas que se ie 

presentan en las estructuras cognitivas existentes, mediante este proceso se va 

acercando cada vez mas a estructuras cognitivas mas complejas y amplias del 

conocimiento(Ibid:45). 

Ya que cuando no sabemos como actuar ante un hecho, experimentamos un 

desequilibrio, comenzamos a buscar nuevas respuestas de lo que esta en nuestro 

alcance para solucionar tal hecho. Es aqui donde interviene el proceso de 

desequilibrio-equilibrio esto permite pasar a un nivel mas alto en las estructuras del 

Pensamiento y por tanto de reestructuracién de nuestro campo cognitivo. 

(Los factores que interviene en el proceso de aprendizaje ya se mencionaron 

en la teoria de Jean Piaget, en ef capitulo 2, es por ello que en éste no se retoman.) 

4.2 ANTECEDENTES DE LA LENGUA ESCRITA 

Su origen se remonta a ta aparicién del hombre, su proceso de desarrollo duré 

cientos de miles de afios. En un comienzo se llevé a cabo por medio de dibujos y 

54



  

pintura, la cual era una forma de comunicarse en {a vida némada, pero conforme iba 

pasando el tiempo se dieron cuenta que esta forma ya no satisfacia sus necesidades 

€ impulsaron otras nuevas formas de comunicarse que satisficiera esas necesidades. 

Posteriormente el hombre inventé una escritura en fa que cada silaba le 

correspondia un signo para representarla, también fue dificil porque eran 

demasiados signos. 

Es hasta el afio 900 A.C. cuando finaimente se inventa un sistema alfabético 

en e! cual a cada signo fe correspondia un sonido individual, y que es el sistema que 

actualmente utilizamos. 

Una de las razones que hicieron al hombre inventara un sistema de escritura 

es que querian que sus ideas quedaran establecidas permanentemente. 

4.2.1 LA LENGUA ORAL Y LA LENGUA ESCRITA 

Existen diferentes formas lingiistica que forman parte de cada cultura, dentro 

de estas diferentes formas se encuentra nuestra lengua: tanto oral, como escrita. 

Dentro de la escuela hay que tomar en cuenta que cada cultura tiene un modo 

diferente de expresién, por jo que el maestro debe comprender el lenguaje del nifio y 

respetarlo siempre 

Existen diferencias entre la lengua escrita y oral, en la primera se necesita 

establecer con palabras aquello que en la lengua oral se puede decir con gestos. Al 

hablar utilizamos diferentes entonaciones que en el lenguaje escrito no existe, sdlo 

esto se puede solucionar por medio de los signos de puntuacién, exclamacién y de 

interrogacién(Ibid:34). 

55



    

La lengua oral permite expresar y comunicarse con los demas. La lengua 

escrita va a permitir plasmar nuestros pensamientos, sentimientos, etc. de una 

manera perdurable. 

La ortografia es algo muy importante dentro de la lengua escrita porque 

permite al nifio muchas veces predecir de lo que se trata el contenido de un texto y 

tener una mayor comprensién de la tectura. 

4.2.2 EL PROCESO DE ADQUISICION DE LA LENGUA ESCRITA 

Desde muy temprana edad el nifio es capaz de dibujar para significar lo que 

quiere decir y él mismo explica lo que hizo, pero si se le pide que haga un dibujo y 

que escriba lo que quiere decir, el dibujo y la escritura van a ser muy parecidas, ya 

que todavia no es capaz de diferenciar entre escritura y dibujo, pero en una sociedad 

en la que el nifio esta en contacto con diversos medios de comunicacién como, 

anuncios, revistas, libros, televisién, etc., este va a comenzar a preguntarse sobre el 

material que esta viendo y construye su hipdtesis en torno a él. Por lo tanto cuando el 

nifio ingresa a la escuela ya ha iniciado su reflexién acerca de la lengua escrita, pero 

va a depender del medio donde se desarrolle para ir avanzando en su nivel de 

conocimiento. 

4.3 NIVELES DE CONCEPTUALIZACION 

Al inicio cuando el nifio no diferencia el dibujo de la escritura, los textos no 

significan nada para él, solamente que vaya acompafiado del dibujo, después de 

esta etapa inicial comienza a realizar algunas grafias diferenciadas que pueden ser 
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Puntitos, bolitas, incluso {legan a manejar algunas letras (Ibid:36) 

Si a estos nifios se les preguntara qué escribieron o qué dice en fo que 

hicieron no sabrian contestar o dirian que dice letras, pero después de esto el nifio 

asigna un significado a tos textos, !o cual indica que su conceptualizacién ha 

avanzado ya que los textos van a tener una funcién simbdlica, se refiere a algo no 

directamente representado en ellos. Pero antes de esto se da una etapa en la cual 

los nifios piensan que se puede dar la lectura tanto con el texto como con ef dibujo. Y 

a partir de que el nifio es capaz de reflexionar sobre esto comienza a formular 

hipotesis para tratar de comprender las caracteristicas de su medio de comunicacién. 

4.3.1 NIVEL PRESILABICO 

Este nivel se caracteriza porque, fa busqueda de correspondencia entre ta 

representaci6n grafica y los sonidos de habla, son ajenos. Se dividen en las 

siguientes categorias. 

4.3.1.1 ESCRITURAS FIJAS 

En esta categoria es importante que exista un control de cantidad para escribir 

determinada palabra, pero é! nifio piensa que con menos de tres letras no tiene 

significado alguno, aqui el nifio puede escribir diferentes nombres con las mismas 

grafias y el significado sdlo tiene que ver con las intenciones que el nifio tuvo que 

atribuine. Es decir ocupa los mismos signos o grafias para significar cosas diferentes. 
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4.3.1.2 ESCRITURAS DIFERENCIADAS 

En esta categoria el nifio utitiza algunas o todas las grafias diferentes para 

escribir diversas palabras, cuando su conocimiento sobre estas es amplio, cuando 

son pocas las grafias que conoce, escribe las mismas pero en diferente orden en jas 

diferentes palabras. En relacién con la lectura el nifio empieza a decir lo que escribid, 

coloca su dedo al inicio y trata de ponerio at final de lo que escribidé cuando ya acabo 

de leer to que decia. 

4.3.1.3 REPERTORIO FIJO CON CANTIDAD VARIABLE 

Consiste en que el nifio utiliza el mismo tipo de grafias, algunas veces repite 

unas mas que otras y esto determina la diferenciacién de lo que esta escribiendo y la 

cantidad de grafias que utiliz6. 

4.3.1.4 REPRESENTACIONES GRAFICAS PRIMITIVAS 

Primeramente los signos van a tener un significado si van acompanados de un 

dibujo, sino no van a tener ningun significado. 

Cuando se le pide al ni7io que haga un dibujo y le ponga su nombre a algo que 

se relacione con el dibujo, escribe los signos dentro del dibujo o alrededor de él, 

piensa que si no lo hace asi no va a decir nada, pero ya es capaz de diferenciar 

donde el puso el dibujo y donde escribid. Poco a poco la escritura se va ir separando 

del dibujo, va escribir el nombre a tos costados, arriba o abajo. 
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4.3.1.5 ESCRITURA UNIGRAFICA SIN CONTROL DE CANTIDAD 

En esta escritura el nifio ya ha aceptado que un objeto valido para representar 

las cosas es la escritura, por lo que ya no considera necesario el dibujo para poder 

representar algo, en esta etapa hace corresponder a cada palabra o nombre un 

Signo, una grafia, algunas veces aparece la escritura lineal, se ha dado cuenta que el 

nombre lleva una grafia, y esto va a variar sin control de cantidad, puede ser una 

pocas, muchas grafias parece ser que para controlar su escritura se basa en el 

espacio que desea ocupar, pueden ser renglones 0 incluso varias hojas. 

4.3.1.6 CANTIDAD CONSTANTE CON REPERTORIO FIJO PARCIAL 

La cantidad de grafias que el nifio escriba siempre va ser la misma, lo que 

cambia es ia posicién 0 el orden donde las coloque. 

4.3.1.7 CANTIDAD VARIABLE CON REPERTORIO FIJO PARCIAL 

En este grupo van a aparecer algunas grafias repetidas en palabras diferentes 

y otras nuevas grafias en orden diferente de una palabra a otra, ademas de la 

cantidad de grafias no va a ser siempre la misma, va a ser variable de una palabra a 

otra. 

4.3.1.8 CANTIDAD VARIABLE Y REPERTORIO VARIABLE 

Aqui se da una gran diferenciacién ya que la cantidad de grafias y el repertorio 

de una palabra a otra va ir variando. Ei nifio las puede relacionar con el tamario de lo 

que va 4 representar. 
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4.3.1.9 CANTIDAD CONSTANTE CON REPERTORIO VARIABLE 

La cantidad de tas grafias siempre va a ser la misma en las diferentes 

palabras lo que va cambiar van a ser las letras que va a escribir. 

4.3.1.10 CANTIDAD Y REPERTORIO VARIABLE Y PRESENCIA DE VALOR 

SONORO INICIAL 

Toda la construccién de la Palabra va a estar determinada por el valor sonoro, 

solamente con tas letras que comienza puede pertenecer a ta Primera silaba, el 

repertorio y la cantidad van a ser variables. 

4.3.2 NIVEL SILABICO 

La formulaci6n de hipétesis que antes habia realizado el nifio, ya no va a 

satisfacer sus necesidades Por lo que las va a modificar. El nifio ya comienza a 

relacionar partes de las Palabras con algunas letras utilizadas. Puede escribir un 

nombre y al leerlo lo recorta en partes como grafias. Al final llega a construir 

hipdtesis donde relaciona que a cada silaba le comesponde una Qrafia. 

4.3.3 NIVEL ALFABETICO 

A medida que van fracasando sus hipétesis, las va relacionando con textos 

escritos, diferentes portadores que lo van conduciendo a la comprension de la lectura 

alfabética. Aunque esto no sucede de un dia para otro, el nifio necesita tiempo para 

comprenderlo(Ibid:76). 

En este nivel el nifio ya atribuye un sonido a cada grafia, pero esto no quiere 

 



decir que el nifio ya sabe leer, es necesario que tome en cuenta diversas 

caracteristicas de la lengua y no sélo conozca el sistema alfabético. Los indicadores 

que muestran que un nifio esta alfabetizado son las siguientes:. 

Conoce los contenidos que nos puedan dar diferentes portadores como, 

gramatica, ortografia, etc. posteriormente asi poder comprender un texto y no sdlo 

deletrear sin tener ninguna comprensién de lo que leimos,o lee el nifo (Ibid:80). 

4.4 LA ORACION 

Necesitamos conocer un poco de gramatica para poder formular oraciones y 

que todos entendamos, para los adultos es mas sencillo pero para los nifios no, a 

ellos se les dificulta localizar algunas partes de la oracién como el articulo, el verbo 

separado el sustantivo, para ellos a ta mejor una palabra dice toda la oracion, a cada 

palabra se le puede relacionar con cosas que ellos creen acerca de las oraciones, sin 

que tenga que ver necesariamente con esta. Otros piensan que la oracién necesita 

de un dibujo para poder darle un significado, por el contrario no tiene ningdn 

significado. Y esto se relaciona al igual que {os niveles de conceptualizacién, 

también por los niveles que el nirio ha pasado, hasta comprender el significado de 

una oracién. 

4.5 EL PAPEL DEL MAESTRO EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE LA 

LENGUA ESCRITA 

El maestro debe de facilitar el aprendizaje de la lengua escrita, debe de 

comprender af alumno, de respetarlo y de apoyarlo para que se pueda ir 
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desarrollando conforme a sus niveles de conceptualizacion. Las actividades las debe 

de planear, pero debe estar dispuesto a cambiarlas si jos nifios lo piden o si ef lo 

considera necesario, debe tomar en cuenta la Participacién de todos y no ser é! la 

autoridad dentro del salén de clases, también debe estar dispuesto a compartir sus 

experiencias con otros maestros para ver que no esta resultando y cémo se puede 

modificar. Por lo tanto en el proceso de aprendizaje se les considera tanto a los nifios 

como al profesor como seres activos. 

4.5.1 EL PAPEL DE LOS PADRES 

Los padres deben Ilevar una buena relacién con el maestro para saber como 

se esta dando Ia educacién de sus hijos, deberd conocer el método que el maestro 

esta utilizando, la forma como ellos pueden colaborar para ayudar en el proceso de 

aprendizaje del nifio. El maestro en las reuniones que realiza debera de informar a 

los padres sobre el avance que vayan teniendo los nifios, mostrar los trabajos que 

han realizado, asi como darles una orientacién sobre cémo pueden ayudar a los 

nifios en las tareas, etc. El trabajo sera mucho mejor si se cuenta con el apoyo de los 

padres de familia, para la educacién de los nifios. 

4.6 ORGANIZACION DE DIFERENTES ASPECTOS QUE MANEJA ESTA 

PROPUESTA 

EI aula debe de ser del tamarfio adecuado para que los nifios se puedan mover 

con facilidad, el mobiliario debe de ser de acuerdo a@ las actividades que se van a 

realizar(Ibid:78) 
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4.6.1 ACTIVIDADES DE ENSENANZA-APRENDIZAJE 

En esta propuesta para apoyar la labor docente, se les proporciona un fichero 

de actividades diddcticas de Espafiol, Para apoyar al maestro para que logre un 

desarrollo eficaz en sus actividades docentes. 

Este fichero complementa fos materiales para el maestro de primer grado en la 

asignatura de Espafiol. Cuenta ademés con el libro de texto gratuito, el libro 

recortable, el libro de lecturas, ef libro integrado, el libro para el maestro y el avance 

programatico. Las actividades Propuestas permiten al alumno construir 

conocimientos y desarrollar estrategias de comunicacién necesarias para resolver 

situaciones escolares y de la vida cotidiana (Secretaria de Educacién Publica, México 

1995) 

EI disefio del fichero busca auxiliar al maestro en forma flexible y contiene 

actividades, aunque no se conciben como las tinicas que pueden Ilevarse a cabo. 

Por ende en las fichas se sugiere la frecuencia con que puedan realizarse las 

actividades didacticas, pero da juicio al maestro a emplearlas en otro momento, de 

acuerdo a las necesidades que observe entre los alumnos. El maestro puede hacer 

transformaciones y ajustes en las actividades con base en su experiencia y las 

caracteristicas del grupo, plantel y region donde se trabaja. 

E! fichero cuenta con 80 (ochenta), actividades, donde busca desarrollar la 

expresi6n oral, lectora, escrita y ta reflexién sobre la lengua, las cuales le permitiran 

al nifio un acercamiento consistente al Espafol y fundamentalmente al sistema de 

escritura, promoviendo asi su aprendizaje y estimulando su desarrollo de habilidades 

de lectura y escritura, las actividades que son, individuales, grupates, en casa, etc., 
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de esta forma se basca un aprendizaje social, basado en la construccién-reflexién 

individual. (SEP:1995:18-20) 

4.6.2 PLANEACION DIDACTICA DEL PRONALES 

La planeacién o planificacién didactica consiste en elegir contenidos, las 

estrategias didacticas y de organizacién del grupo, y adecuadas a los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden lograr en los nifios. 

Para efectuar esta seleccién es indispensable que e! maestro posea un 

conocimiento, lo mds claro posible, de los Componentes y los aspectos que 

involucran la asignatura, sobre los materiales educativos con que cuenta, asi como 

de los conocimientos, que de los contenidos poseen los alumnos. Esta informacién 

permitira tomar las mejores decisiones sobre la forma del trabajo docente. 

Ademas es conveniente tomar en cuenta los temas o contenidos de otra 

asignatura que puedan relacionar durante la realizacion de cada actividad. 

4.6.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Uno de los elementos esenciales de los Procesos de ensefanza y aprendizaje 

es la evaluaci6n, la cual se concibe como el medio por el cual el maestro y los 

alumnos toman conciencia de los avances y de las dificultades que se presentan 

durante el trabajo con tos contenidos de la asignatura (Ibid:84) 

Los aspectos a considerar en fa evaluacién son: a) De fa expresién Oral, 

donde el maestro observe y registre las formas de expresi6n utilizadas por el nifio al 

 



narrar, describir, exponer, al dar y recibir érdenes o instrucciones, e incluya 

observaciones sobre el uso y enriquecimiento de! vocabulario. b) De la lectura, se 

debe registrar si el nifio reconoce las funciones de fa escritura, sus elementos, asi 

como los tipos de texto y si recurre a fa lectura con distintos propésitos. Para que la 

evaluacion sea mas clara es necesario que ef maestro observe al nifio si puede decir 

de lo que se trata el texto, si identifica los elementos de la estructura, si hace 

predicciones de los textos y sobre todo si es capaz de conformartos o modificarios 

durante la lectura. c) De la escritura, escritura de los diferentes tipos de textos y las 

observaciones del maestro hechas en el momento en que los nifios escriben. 

Este capitulo es de gran relevancia ya que nos permitira analizar y evaluar 

toda fa investigaci6n de campo realizada, es decir, se relacionara toda esté parte 

tedrica, con lo que verdaderamente se maneja y aplica en el proceso de ensefanza- 

aprendizaje de ta lectura y escritura en el primer grado de la educacién basica, ya 

que se considera que esta es la base fundamental para que el individuo desarrolle de 

manera eficaz la comprensién y aplicacién de ta lectura y la escritura en su vida 

cotidiana. 
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CAPITULO 5



CAPITULO § 

APLICACION DEL METODO PRONALES EN EL AULA 

En el presente capitulo se realiza una confrontacién de la fundamentacién 

tedrica del método PRONALES, con la realidad de la practica educativa, es decir, la 

forma como se llevé a cabo el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en el aula. 

INVESTIGACION DE CAMPO 

La investigaci6n de campo se lievé a cabo en la Escuela Primaria Federal 

Manue! Ocaranza, con el primer grado, grupo A, el cual cuenta con 41 nifios en el 

turno matutino. La investigacion se realiz6 entre septiembre de 1997, y marzo de 

1998. Los dias de observacién fueron variadosO ya que al inicio la maestra no tenia 

dias establecidos para trabajar en la asignatura de Espafol, posteriormente se 

decidié que se trabajaria todos los lunes y miércoles. 

5.1 DISENO DEL INSTRUMENTO 

1.- Diario de campo.- En el cual se hicieron las anotaciones de las 

observaciones realizadas en el ter. grado de primaria. Este nos permitid recabar la 

informaci6én més significativa e importante para lograr los objetivos planteados en 

la investigacion. La informacién registrada fue de suma importancia para comparar 

la realidad educativa con la teoria antes planteada.



Dentro de las observaciones se inctuy6 otra informacién que consideramos 

importante, registrar de acuerdo a nuestro criterio, para la investigacién, tales como 

la relacion Maestro-alumno, infraestructura, etc. 

Dentro det diario de campo se registraron las observaciones de la clases, las 

actividades planteadas y realizadas por el docente, el uso de! método PRONALES y 

sobre todo las actitudes que los nifios mostraban ante ta forma de trabajo del! 

docente en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

Se realizaron 30 observaciones, distribuidas en todo el ciclo escolar que inicio 

en (Septiembre de 1997 a Mayo de 1998) 

2.- Cédula de entrevista.- La presente se disefio con el objetivo de obtener 

Mayor informacién que brindara sustento a la investigacion. La entrevista se realizé: 

Al director, a la maestra de grupo ys 15 nifios. A continuacién cada nifio se le 

pondra un clave para identificarios en et transcurso del trabajo. 

Adrian (A) Carmen (1) 

Lileis  (B) Gabriela (J) 

Marcos (C) Julio (K) 

Aida (D) Rosa Elena (L) 

Raul (E) José (M) 

Arturo (F) Daniela (N) 

Iris (G) Oscar (N) 

Rodolfo (H) 
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A continuacién se describe e! objetivo y estructura de la entrevista de cada 

una de las tres fuentes de informacién. 

a). Entrevista informal ai director de fa escuela, con el objetivo de recabar la 

informacién necesaria sobre el marco de referencia de Ia institucién donde se llevé a 

cabo Ia investigacion. ( Antecedentes histéricos, aspecto académico y administrativo) 

b).- Entrevista dirigida a !a maestra del grupo, con el objetivo de que nos mencionara 

los principales elementos que intervienen en el proceso de ensefianza-.aprendizaje 

de la lecto-escritura. Los aspectos a considerar en la entrevista fueron los siguientes: 

1.- Perfil del docente 

2.- Conocimiento de método PRONALES 

3.- Aspectos relativos al proceso de Ensefianza-Aprendizaje de la lecto-escritura.. 

c).- Entrevista informal alos alumnos de grupo.- Con el objetivo de recabar mayor 

informaci6n sobre el proceso de aprendizaje de los nifos en la tecto-escritura. Los 

aspectos a considerar en la entrevista fueron los siguientes. 

1.- Edad 

2.- Importancia de aprender a leer y escribir 

d).- Una técnica de apoyo fue la de! dictado de palabras con el objetivo de determinar 

en que nivel de conocimiento se encuentra cada nifio en el aprendizaje de la lecto- 

escritura, 

68 

 



5.- Actividades de aprendizaje que mas tes gusta a los nifios, con el objetivo de 

determinar cuales de las actividades planteadas por el docente son de interés para 

aprendizaje del nifto. 

5.2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente andlisis esta desarrollado en diferentes incisos flamados unidades 

de andlisis. La interpretacién de los datos se realiza a la luz del marco teérico. El 

Procedimiento que se siguié para elaborar cada unidad se menciona enseguida. 

a) Datos encontrados: Realizamos una tista de todos los datos que se encontraron 

durante la observacion realizada. De la entrevista realizada solamente se tomaron 

los datos mas significativos para lograr nuestro objetivo. 

b) Agrupamiento: Después de realizar ta lista de los datos obtenidos en la 

investigacién de campo se hizo un agrupamiento de todos aquellos, que por sus 

caracteristicas propias fueron semejantes o iguales. 

c) Puntos de Ia teoria: Con la sistematizacién de los datos, buscamos los puntos 

tedricos que permitirian en su momento, avalar el andlisis que realizamos . También 

nos permitio comparar los datos de la investigaci6én de campo, con tos de la 

investigacin teérica_y asi poder formutar posibles unidades de andlisis. 

d) Elaboracién de unidades de andlisis: Este aspecto se realizé, cuando se 

concluyeron los anteriores , para formar la unidades de anidlisis, primeramente se 

tomaron cuenta los datos obtenidos de {a realidad, teoria, objetivos y preguntas de 

investigacién. 
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5.3 TEORIA Y PRAXIS DEL METODO PRONALES 

La presente unidad de andlisis nos servira para relacionar la parte teérica de la 

investigacién realizada con la realidad de la practica educativa en cuanto al uso del 

método PRONALES. 

Para el fortalecimiento de la lecto-escritura en este nivel, la Secretaria de 

Educacién Publica (SEP.), propone el método PRONALES, donde es obligatorio que 

todos los docentes lo lleven a cabo en Ia practica educativa con el objetivo de 

facilitar a los niftos el aprendizaje de la lengua escrita y el aprendizaje a partir de 

diversas actividades que éste propone para lograr en el nifio un mejor desarrollo 

integral o aprendizaje mas significativo. 

La SEP. considera que para que esto se logre con mayor eficiencia es 

necesario que los docentes tengan con anticipacién un conocimiento previo sobre el 

fundamento tedrico y operatividad del método. Para lograr este objetivo ia SEP. llevé 

a cabo algunos cursos talleres obligatorios de capacitacién docente, donde se les 

pProporcionaron las técnicas diddcticas para impartir el método, al igual jas bases 

necesarias para su mejor aplicacién en el salén de clases, logrando asi facilitar en 

los nifios el aprendizaje de la lengua escrita. Al respecto la maestra comenta “* Pero 

como en todos fos casos de los maestros que impartimos el primer grado de nivel 

primaria estos cursos de capacitacién se impartieron después de haber comenzado 

el ciclo escolar“ ( Maestra/ 1.B.R.:25-02-98) 
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Se considera que la capacitacién docente juega un papel fundamental en los 

educadores, ya que ésta les da las bases o las herramientas para que togren hacer 

una buena transmisién de conocimientos hacia los nifios que estan en proceso de 

aprendizaje. 

La maestra del grupo donde se realizd la investigacién, comenté ‘la 

capacitacion docente es ta clave para que los docentes tengan mayor beneficios o 

eficiencia en la transmisién de conocimientos, pero, por desgracia, no tuve una 

Capacitacion previa por parte de la SEP. para aplicar el método.” 

“Actualmente tengo 19 afios como docente y en estos afios solamente tres 

veces me ha tocado el primer grado de primaria y en cada uno he aplicado métodos 

diferentes en el proceso de Ia lecto-escritura y, por ende, en este ciclo escolar me 

toc6 llevar el método PRONALES, del cual nunca tuve un pleno conocimiento por ja 

falta de capacitacion”. (Maestra/ I.B.R.: 25-02-98) 

Ella mencioné “el ciclo escolar comenzé en Septiembre de 1997 y la 

capacitacion se nos vino dando hasta Octubre y Noviembre del mismo afio y esto de 

alguna manera u otra nos afecté, ya que no tuve la manera de aplicar tal y como se 

Propone de acuerdo al Programa de Modernizacién Educativa.” ( IBID) 

‘De acuerdo a la opinién de la maestra, la SEP. no imparte a tiempo los cursos 

de capacitacién docente sobre el método lo que provoca que los docentes tengan 

limitantes en su operatividad en el aula, es decir no cuentan con un previo 
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conocimiento sobre las actividades a realizar ya que solamente las manejan de 

acuerdo a su iniciativa o creatividad, y esto provoca que dejen a un lado la 

adecuacién de actividades a las necesidades , intereses y desarrollo cognoscitivo 

del nifio. 

La maestra comenté ‘al inicio yo no sabia cémo llevar o manejar las 

actividades y lo que me tocd fue improvisar de una manera y otra las actividades que 

Propone el métedo y las aplique como Dios me dio a entender y sobre todo, 

partiendo de las experiencias pasadas con los otros métodos ya 

manejados’(Maestra/ I.B.R.: 25-02-98). 

5.3.1 LA PROPUESTA PRONALES 

Esta propuesta no es un método rigido sino mas bien es flexible a las 

necesidades tanto del grupo como a fas de! maestro, es decir cada maestro 

dependiendo de las caracteristicas conceptuales de cada uno de sus alumnos, 

determina, elige o crea las actividades correspondientes en cada momento. 

Actualmente ta propuesta esta disefiada para el primer y segundo afios de 

primaria y se considera que esta hecha para trabajar con grupo numerosos y, es por 

ello que propone diversas actividades que responden a estos grupos. 

La propuesta tiene una fundamentacién teérica bien establecida ta cual se 

mencioné en el capitulo IV, del marco tedrico, por lo tanto esté cuenta con su 

planeacién educativa, para su realizacién y aplicacion, en el aula. 
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5.3.1.1 PLANEACION.- La planeacién didactica consiste en elegir los contenidos, las 

estrategias diddcticas y de organizacién del grupo, y fos materiales que serviran para 

Propiciar el aprendizaje de los alumnos. 

Para efectuar esta seleccién es indispensable que el maestro posea un 

conocimiento, lo mas claro posible, de los componentes y los aspectos que involucra 

la asignatura, sobre todos fos materiales educativos con que cuenta, asi como los 

conocimientos que de los contenidos poseen sus alumnos. Esta informacion 

permitira tomar las mejores decisiones sobre la forma del trabajo docente. 

Ademas es conveniente tomar en cuenta los temas o contenidos de otras 

asignaturas que puedan interrelacionarse durante la realizacién de cada actividad. 

Dentro de la propia planeacién didactica del método, entran en funcién tos 

demas componentes de la administracién educativa, es decir la organizacién de los 

contenidos y la ejecucién de los mismos. 

Como se puede observar el propio método ya tiene una forma de trabajar 

establecida para llevarse a cabo durante todo e! ciclo escolar, ya nada mas es 

cuestion de acoplar horario de materias a trabajar. 

Al inicio la maestra menciondé que no tenia un conocimiento claro acerca de la 

forma de trabajo y mucho menos de los elementos que conforman el proceso de 

aprendizaje de ta lecto-escritura. La maestra comenzé a trabajar de una forma 

distinta apoydndose de las experiencias anteriores, sin tomar en cuenta esos 

aspectos que conforman la asignatura de Espanol, donde se manejan los principales 

elementos de la lecto-escritura. 
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Para trabajar el aspecto de lta lecto-escritura o Espajiol, la maestra no tenia un 

horario fijo de esta asignatura, la cual se manejaba como ella consideraba pertinente. 

Con esto se pudo observar la falta de organizacion de las actividades a trabajar. 

5.3.1.2 EVALUACION.- Uno de los elementos esenciales de los procesos de 

ensefianza y aprendizaje es la evaluacioén. Esta se concibe como el medio por el cual 

maestros y alumnos toman conciencia de los avances y dificultades que se 

presentan durante el trabajo con los contenidos de la asignatura. 

El tipo de evaluacién que realizé la maestra fue la oficial ia cual presenta una 

serie pregunta especificas con respuestas concretas, es un requisito de !a SEP. para 

poder avanzar en los contenidos programaticos de fa planeacién didactica previa de 

los conocimientos de que debe adquirir el nifio de primer grado en base a fa 

ensefianza de la lecto-escritura. 

Este tipo de evaluacién que aplica la SEP. no garantiza el aprendizaje que e! 

nifio adquiere de la lecto-escritura, ademas los nifios todavia no logran entender o 

tener un concepcién clara det significado de un examen, esto puede llevar a dificultar 

los procesos de aprendizaje del nifio. 

Se puede considerar que cuando un nifio realiza un examen y obtiene buenos 

resultados esto no garantiza que ha aprendido, es decir a la mejor le ayudo la 

maestra, copid a sus comparieros o influyeron otros factores para su calificacion 

cuantitativa y, es posible que al momento que se ie pide que lea o escriba algo se le 

dificulte. 
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5.3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DOCENTE 

Para que el docente lieve a cabo las actividades de aprendizaje de la lecto- 

escritura, cuenta con materiales diddcticos educativos como son el fichero de 

actividades, el cual plantea las formas de abordar los contenideos de cada 

componente y a la vez sirve de base para promover ia utilizacién de otros materiales 

El fichero no sugiere un orden secuencial de utilizacién, pero en ocasiones 

piantea la relacién de algunas actividades, sobre todo de aquellas que proporcionan 

los elementos claves para el aprendizaje de las bases del sistema de escritura y para 

el desarrollo lingiistico general de los nifios.(SEP.,1995:23) 

Otro material que se utiliza son los libros de texto de Espanol lecturas y 

recortable, que contienen lecturas de diversos tipos y actividades que pueden 

aprovecharse de manera que correspondan a las sugerencias metodolégicas y a los 

aspectos propuestos para el trabajo de la asignatura (SEP., 1993: 33) 

Los libros de textos son materiales de apoyo para los nifios, al igual el maestro 

tiene la posibilidad de servirse de este recurso Para apoyar las actividades de 

ensefhanza-aprendizaje tanto colectivas como individuales. 

La maestra del grupo para trabajar las actividades de {os libros de texto, 

primeramente les dice a los nifos, " saquen su libro del perrito”, los nifios enseguida 

sacan el libro ef cual corresponden al de lecturas y comienzan a levantar su mano 

como muestra de que ya lo tienen en su mesabanco, posteriormente hacen un 

repaso de ta lectura y les indica que saquen el libro de la casita, el cual corresponde 

al de Espafol ejercicios y el cual se complementa con el recortable” (Diario de 

campo: 23- 09 97) 

15 

 



“En ocasiones los nifios traen otros tipos de materiales para fortalecer su 

proceso de aprendizaje de ia lecto-escritura, una de ellos son los cuentos. En 

ocasiones fos nifios le sugieren a la maestra que les fea uno, pero la maestra se 

niega totalmente y les menciona que hay que leer las siguientes lecturas de su libro, 

ante ello los nifies, muestran una gran inconformidad y descontento, pero minutos 

después los nifios realizan las actividades sin decir nada, solamente se limitan a 

obedecer y hacer lo que se les pide, debido ha que no se toma en cuenta sus 

peticiones de aprendizaje”. ( Diario de campo: 20- 10- 97) 

La maestra de! grupo como facilitadora del aprendizaje, deberia de considerar 

todas las inquietudes que los nifios presentan para su aprendizaje, es decir tratar 

de generar mas intereses de los que tienen y valerse de mas recursos que le 

permitan optimizar el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

Todas las actividades que la maestra realiza se basan solamente en los libros 

de texto, muy pocas veces reatiza actividades del fichero. 

La maestra !a mayoria de las veces no se basa en las actividades del fichero 

ya que en ocasiones ni siquiera trae o tiene el fichero en ef salén de clases. .Esto 

limita la falta de utilizacién de otros recursos o actividades que promuevan la 

participacién activa de los nifios en el proceso de ensefianza-aprendizaje. (Diario de 

campo:25-02-98)) 
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El PRONALES esté destinada a cubrir ciertas necesidades dei nifio, una de 

ellas es que logren tener una calidad educativa buena, es decir que respondan a las 

necesidades de aprendizaje de los nifios, le dan una gran importancia al desarrollo 

de la expresién oral, pues consideran que la expresién de fa fengua posibilita y 

construye el elemento basico y natural Por medio del cual promueve en gran medida 

la estructuracién intelectual y emocional de los nifios y Su aprendizaje. Propiciar su 

desarrollo es una de las tareas mas importantes de! maestro. 

La adquisicién de Ja lengua se inicia desde muy temprana edad, con la 

interaccién linguistica en la familia, con las personas del medio social donde el nirio 

crece. La influencia de estos elementos se manifiestan en las formas de expresion y 

en el vocabulario con el cual el nifio se comunica. 

Las teorias de la comunicacién enfatizan ta Participacién activa del sujeto en la 

producci6n y comprensién de mensajes, ia oral como escrita. La comprensién 

lectora se concibe como un proceso por el cual el sujeto construye el significado del 

texto (SEP., 1995,28) 

El punto de partida del aprendizaje es aquello que los nifios no saben y 

piensan de la lectura y escritura. 

La asignatura de espafiol de primer grado incluye la expresién oral, ta lectura, 

la escritura y la reflexi6n sobre la lengua, ya que estas son determinantes para 

favorecer el desarrollo de la comprensién y la produccién de textos orales u escritos, 

asi como para promover la organizaci6n del pensamiento (iBID:30). 

Como se mencioné esas son jas fases que se pretenden desarrollar en el 

nifio, sin embargo en ta realidad educativa no se toman en cuenta estos aspectos, 

 



por el contrario el proceso de adquisicién de 1a lecto-escritura se basa solamente en 

el criterio del maestro.. 

Es evidente que el proceso de aprendizaje es la base que proporciona los 

elementos necesarios para que el nifio logre posteriormente una buena comprensién, 

tanto oral como escrita, y asi tenga fluidez en lo que habla y escribe. Esta 

perspectiva es sostenida por las autoridades superiores de la SEP., pero en realidad 

esto queda en lo planeado y en la mayoria de los casos no es llevado a la practica 

educativa. 

En cuanto ala propuesta vemos que cuenta con gran variedad de recursos 

didacticos con los que se puede apoyar directamente al aprendizaje de ‘a ‘ecto- 

escritura en el nifio. Estas se pueden aplicar de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los nifios y, la cual requiere que la maestra las vaya adecuando. 

En el aula se observé que los materiales que utiliza la maestra, son los 

mismos con fos que inicié durante el ciclo escolar, es decir, solamente dibujos 

pegados en las paredes con sus respectivos letreros, situacién que provoca que 

todos los nifios memoricen los letreros mediante la asociacién con los dibujos y ya no 

resuiten significativos para su aprendizaje. 

La maestra del grupo cuenta con todos los materiales que le destina la SEP., 

tales como los libros, hojas de maquina, letra méviles, etc. sin embargo son muy 

pocas fas actividades que maneja por lo general se basa unicamente en los libros de 

texto. Aunque la propuesta es muy flexible deja a un lado este aspecto 

educativo.(Observacién directa) 
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ATA TESS ND DERE 
Aud Of LA BLIOTECG 

Esto trae como consecuencia que los nifios no logren tener interés por tas 

actividades, ya siempre es la misma forma y con los mismos recursos a trabajar. 

Cuando la maestra les pregunta a los nifios ¢ qué fue los que se vio fa clase 

pasada?, algunos nifios contestan: 

-no.no, sé 

-no me acuerdo, 

0 simplemente se quedan callados ante la pregunta. Cuando un nifio fogra responder 

€s porque se lo ha aprendido de memoria, se pudo observar que cuando !os nifios 

pasaban al frente del pizarrén constantemente estaban adivinandole al letrero que se 

le pedia que leyeran, esto se debia a que no se logro tener una comprensién previa 

de lo que se pregunta.(Diario de campo:7-03-98) 

5.3.3 CONGRUENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y EL 

PRONALES 

El método PRONALES tiene una base tedérica bien fundamentada en la teoria 

de Jean Piaget, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, estas ultimas toman en cuenta 

todos los niveles por los que pasa el nifio para adquirir o asimilar la lengua escrita y 

a partir de esos niveles de conceptualizacién se planea, organiza y se ejecuta ef 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura.- 

Sin embargo, en la practica no se toman en cuenta estos momentos ya que, 

de acuerdo a la maestra de grupo, no se tuvo con anticipacién ta capacitacién 

necesaria para identificarse con ef modeto y poder ponerlo en practica en forma 

eficiente. 

79 

 



Al inicio comentd “comencé trabajando asi pero apoyandome en otro método 

que anteriormente habia utilizado., y lo hice como dios me dio a entender’ (Maestra/ 

1.B.R.:25-02-98) 

Como podemos ver la falta de conocimiento del programa por parte del 

docente provoca que no se logre eficientizar el proceso educativo. Esto se debe a 

que no tiene bien establecida la forma de trabajo, por lo tanto no tiene temas 

definidos a trabajar, ni objetivos que desea lograr desarrollar en el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura de los nifos. 

Esta unidad de andlisis nos permitié conocer cémo se presenta el método 

desde su enfoque teérico, con la realidad educativa, es decir la importancia que tiene 

el conocer la fundamentacién tedrica que sustenta al método y lo que provoca el no 

tener un cocimiento claro de! mismo en el proceso de aprendizaje del nifio. 
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5.4 ADECUACION DEL METODO A LAS NECESIDADES E INTERESES DEL 

NINO DE LA SEGUNDA INFANCIA. 

La presente unidad de andlisis nos permitira conocer sf la aplicacién del 

método es flexible, tal como se plantea teéricamente y ademas determinar si ias 

actividades de ensefianza-aprendizaje que realiza el docente responde a fas 

necesidades, intereses y al desarrollo cognoscitivo dei nifio 

Dentro de esta etapa de desarrollo (segunda infancia) el nifio presenta una 

serie de necesidades e intereses, los cuales los mueven hacia el cumplimiento de 

ellas a través de una insistencia permanente hasta la completa satisfaccién, es decir 

la misma motivacion por aprender hace que el individuo sea persistente hasta que 

logra por completo satisfaceria. 

La motivacién es la fuerza interior que despierta, orienta y sostiene un 

comportamiento determinado. Dentro del proceso de aprendizaje la motivacién juega 

un papel fundamental, ya que permite que el aprendizaje sea significativamente 

asimilado y apropiado de acuerdo a sus estructuras cognoscitivas. 

La conducta humana no se genera sin motivos, por el contario obedece a 

intereses, deseos y afines proporcionados por las circunstancias en que vive el 

hombre. (SEP,1991:79.) 

‘Las personas actdan motivadas por satisfacer las necesidades fisicas, 

econdémicas, sociales, de seguridad 0 de otra indole, las cuales se presentan con 

diverso grado de intensidad. 
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Se puede apreciar que en el proceso de Enseflanza-Aprendizaje, los 

comportamientos del profesor y de los alumnos son provocados por ja relacién que 

se establece entre el sujeto mismo y su medio ambiente. 

Para el proceso de ensefianza- aprendizaje hay que tener presente que las 

necesidades, intereses y atencién, estan en una relacién dindmica . La motivacién es 

considerada como una realidad intima formada por razones profundas que inducen al 

sujeto a actuar en busca de satisfacerla. 

En los capitulos 2 y 3, se mencionaron las principales caracteristicas que el 

nifio presenta en la segunda infancia, al igual que sus principales intereses y 

necesidades que los mueven en su proceso de aprendizaje, entre ellos tenemos que: 

El juego es una de las necesidades mas importantes en el desarrollo del nifio, 

ya que es la forma de socializarse con los demas y conocer el medio que lo rodea. 

Es importante que el docente lo promueva de una manera que sea significativa para 

los nifios, es decir que sea motivante al igual que interesante logrando asi que el 

proceso de aprendizaje ltidico se pueda adaptar a la lecto-escritura. 

Los juegos son la parte esencial de los nifios en su desarrollo, ya que en cierta 

forma permiten que el nifio logre expresar sus deseos, inquietudes, las cuales son 

primordiales para su aprendizaje. 

“En el salén de clases, las actividades basadas en el juego que promueve la 

maestra son muy pocas, aunque en el propio método se proponen actividades de 

juegos para el fortalecimiento de la lecto-escritura. En el salén no se llevan a cabo 

por la falta de espacio, y por la gran cantidad de nifios que hay en este grupo, (hay 

un total de 41 nifios)”. (Observacién directa) 
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La oportunidad para jugar es solamente a la hora del receso, son juegos de 

socializaci6n entre los grupitos de amigos, y no son parte del proceso de aprendizaje 

del nifio en la lecto-escritura, (Ibid) 

En una ocasién la maestra realiz6é una actividad de juegos para facilitar la 

lectura que se estaba trabajando, para ello se les pidié a los nifos que hicieran un 

circulo, donde iban a comenzar cantando y dando vueltas, pero como vio que el 

espacio era pequefio y no todos cabian, opto Por elegir algunos nifios para hacer el 

circulo, mientras los demas observaban sentados y callados, esto provocaba que los 

nifios se recostaran sobre los mesabancos e incluso que estuvieran platicando entre 

ellos mismos, no ponian atencién al juego, esto provocé que la maestra suspendiera 

la actividad, por la falta de motivacién y sobre todo por el espacio” (Diario de campo: 

6-10-97) 

En esta misma actividad, no se reflejé una Planeacion, coordinacién y 

objetivos claros y para realizaria, incluso la maestra ni siquiera la traia preparada, 

sino que la improvis6é en el mismo satén, segun ella, con el objetivo de crear otras 

circunstancias de aprendizaje, pero lo que provocé fue la no participacién de los 

nifios en la actividad. (Diario de campo: 17-01-98)) 

La maestra menciona, ” las actividades que propone e! método de juego son 

Muy buenas para el aprendizaje de ta lecto-escritura, sin embargo por el limitado 

espacio que tenemos, no las puedo aplicar, lo que hago es aplicar otras actividades 

que no requieran de espacios amplios, ya que hasta en la misma institucién por el 

ntimero de alumnos que tiene, todo el tiempo estén ocupados los espacios con otras 
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actividades de otros grupos. Es por eso que nos limita hacer las actividades 

propuestas en el método “(Maestra/ |.B.R.:25-02-1998). 

Las actividades propuestas en el método ia maestra considera que son 

bastante buenas ya que buscan promover la integracién, la participacién, fa 

creatividad, la socializacién y sobre todo que toma en cuenta al nifio como fa parte 

mas importante de! proceso educativo. 

“Los nifios ante toda esta parte de trabajo de una manera u otra se 

acostumbraron a trabajar de la misma forma, porque ya no hay necesidad que la 

maestra les diga a fos nifios como trabajar o darles indicaciones para hacerlo, en su 

mayoria se pudo observar que el nifio se siente enfadados, cansados, aburridos por 

las actividades realizadas, debido a que siempre es !a misma forma de trabajo en las 

actividades, en ocasiones cuando la maestra esta explicando y pregunta a los nifios 

de que estan hablando y cuando al nifio que le pregunta no sabe, los demas le estan 

diciendo lo que se traté para que no te ponga nota mala en la calificacion’. ( Diario de 

campo: 15-01-98) 

A los nifos entrevistados se les pregunto si les gustaba la forma de trabajar de 

‘a maestra, en su mayoria respondieron que no, uno de ellos dijo “ No me gusta 

porque a mi me gusta aprender con juegos, cantos, pasando al pizarrén y la maestra 

siempre es ella a que lee y a mi eso no me gusta, porque hasta me da suefio y no 

pongo atencion a lo que se esta haciendo"(Nifio: A/ I.B.R. 25-02-98) 

“La maestra por su parte cuando un nifio no responde a lo que se le pregunta, 

dice delante de sus compafieros. * fijense Carmen no sabe de que estamos 
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hablando y ni siquiera ha abierto su libro’. Los demas nifios se quedan callados. Hay 

dos nifios en especial, que son Arturo y Adrian que siempre dicen que son burros 

Porque no estudian. La maestra les dice que tienen que estudiar porque les va a 

preguntar después, lo que hacen los nifios es sentarse y permanecer cailados 

durante el transcurso de la clase” (Diario de campo: 12-01-98) 

La cooperacién dentro dei salén de clase esta presente, ya que !a maestra 

Promueve en las actividades realizadas, considera que es un forma de socializarse 

con los demas, conocer sus ideas, sentimientos, intereses tanto educativos como 

sociales. 

“Esta se refleja cuando en algunas ocasiones algunos nifios logran terminar 

primero tas actividades que la maestra determina, ella misma hace que los nifios se 

ayuden mutuamente, es decir cuando nifios més avanzados de nivel logran hacer 

bien y rapida la actividad, se les designa algun compafierito que es mas lento para 

trabajar 0 que no entendié la actividad que se esta realizando para que lo ayude ha 

realizarla’. ( Diario de campo: 18- 02-98) 

Por la cantidad de nifios que tiene la maestra, le es un poco dificil pasar de 

uno por uno, ayudaries donde no se entiende, es por ello, que prefiere que los nifios 

lo hagan de esa manera. 

“Para los nifos esto resulta sumamente importante ya que esto les permite 

darse la oportunidad de ayudar a sus propios compafieros que mas Io necesitan y lo 

realizan con gusto. En una ocasién la maestra preguntd & Quién quiere ayudar a 

Raul? (Es un nifio es muy lento para trabajar y casi nunca entiende las actividades 

que se estan realizando), cuatro fueron los nifios que levantaron su mano 
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voluntariamente para apoyarlo”. ( Diario de campo: 22-02-98) 

Como ya se mencioné la motivacién juega un papel fundamental en el proceso 

educativo ya que permite que el nifio se mueva hacia la realizacién de sus deseos. 

El tipo de motivacién que se promueve en el salén de clases es muy reducida 

y parte del maestro, es decir casi todos las actividades a trabajar las elige la 

maestra, ella determina cudles son las temas o lecturas a trabajar, sin tomar en 

cuenta las motivaciones del nifio en el aprendizaje. 

Ante esta situacion ef nifio toma una postura pasiva, donde acepta sin criticar 

su propio proceso educativo, donde se timita a ser receptivo en los conocimientos. 

Sin embargo la maestra considera que para trabajar las actividades ellas toma 

en cuenta todos los intereses de los nifios y las necesidades para su aprendizaje. 

Menciona “ en primer momento realice una lluvia de ideas por parte de los 

nifios, con el objetivo de conocer cuales son las principales actividades que quieren 

trabajar, y posteriormente unifico los temas y asi elijé uno para trabajar en la materia 

de iecto-escritura y lograr que el aprendizaje sea significative para el nifio que esté 

en proceso. (Maestra/ !.B.R.: 25-02-98) 

“Considero que en et proceso de aprendizaje de fa lengua-escrita los nifios 

tienen una participacién activa dentro del proceso, es decir ellos son quienes 

construyen su conocimiento a partir de sus propias necesidades educativas” (Ibid). 

No solo basta con conocer una teoria que fundamenten los aspectos de la 

motivacion en el aprendizaje, sino saberla manejar, adecuarla correctamente y tratar 

 



de llevartas a la practica para lograr que el proceso educativo responda a los nifios 

en su educacién. 

5.4.1 INTERESES DEL NINO EN EL APRENDIZAJE 

En la edad escolar el nifio presenta diversos intereses por el aprendizaje, y 

sdlo aquello que le atrae cobra importancia e interés para él, cuando esta ante este 

tipo de actividades, el interés puede permanecer por horas, dias, etc. y eso es 

tealmente significativo. En ello el nifio encuentra realmente la importancia que tiene 

su aprendizaje. 

“La maestra del grupo se da cuenta de la gran variedad de intereses que 

surgen dentro de su grupo, sin embargo no trata de adecuar las actividades 

correspondientes a trabajar, esto ocasiona que se pierda el interés por aquello que 

se esta trabajando, esta situacién se refleja cuando la maestra dura de 40 a 50 

minutos con una actividad, ia cual no es elegida por los nifios, cuando algunos de 

ellos logran terminarla se ponen hacer otras cosas, como el estar molestando a los 

demas, corriendo en saién, etc., y los demas se notan angustiados por que no logran 

terminar el ejercicio y saben que la maestra les va a revisar’ (Diario de campo:23-01- 

98) 

Es importante considerar que el maestro en vez de hacer interesantes las 

actividades, puede llegar con ellas a desmotivar, es decir puede llegar a crear 

intereses diferentes a los naturales de los nifios en esta etapa de escolarizacion. 
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Estos intereses se puede presentar cuando la maestra realiza actividades que 

no van de acuerdo a lo que el nifio quiere y desea aprender, por lo tanto se generan 

intereses inadecuados al desarrollo det nifio. 

Otra muestra de cémo la clase no responde a las necesidades e interés de jos 

nifios es desde que el inicio de esta,” {a maestra puso alrededor del salén unos 

letreros con sus respectivos dibujos y hasta los ultimos dias de las observaciones 

eran los mismos. Cuando se les pregunta a los nifios sobre aigun letrero, los nifios 

adecuadamente responden y esto se debe a que ellos ya los tienen bien visualizado 

y memorizados”.( Diario de campo: 7-10 -97) 

“Estos son los siguientes letreros con sus respectivos dibujos con los que 

cuenta el salén de clases: Hormiga, Mariposa, Pescado, Ardilla, Salchicha, Banquito, 

Pelota, Papa, Abuelita, Pez, Paloma, Queso, Pajaro, Enanitos, Lefiador, Paco, Arbol, 

Casa, Cama, Hacha, Cucaracha, Bosque, Rana, Globo, Patrulla, Uvas, Sol, Dedo, 

Paco, perrito, Gato y Caracol’. ( Diario de campo: 9-10-97) 

La maestra realiza la mayoria de los letreros a partir de las lecturas del texto 

oficial realizadas anteriormente Esté libro cuenta con bastantes ilustraciones, fas 

cuales son facil de identificar por parte de los nifios, por ende cuando se les pregunta 

rapidamente se acuerdan de Ios letreros. 

En una ocasién la maestra dedicé la clase al reconocimiento de letreros. Para 

ello comenzé pasando a una nifta al pizarrén con un regla grande, con el objetivo de 

que fuera sefalando ios letreros que se pedia, cuando la maestra le pidid que 
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localizara la palabra ” cucaracha ", la nifia comenzé adivinando, el resto del grupo le 

gritaba que ese no era, la nifia siguid hasta que logr6 adivinarle. La maestra le dijo 

Que para ia proxima vez habia que poner mas atencién” (Diario de campo 22- 01- 

98) 

Otra forma de promover la lecto-escritura de acuerdo al método, es la de 

trabajar por medio de las letras moviles, a cual es una actividad que permite que el 

nifo tenga mayor interaccién con todas las tetras del abecedario y logre pronto 

identificar cada una ellas. 

La forma de trabajar con este material didactico es la siguiente, les pide a 

todos los nifios que saquen sus letras méviles luego ella en el pizarrén va poniendo 

las palabras que hay que formar y pasa fila por fila a revisar si lo hicieron 

correctamente y si no, se pone al pié de ellos para estarlos corrigiendo. 

“Aun cuando la maestra pone todas las palabras en el pizarrén algunos nifios 

no logran identificar cada letra que conforma ta palabra y estan constantemente 

Preguntando a sus compafieros de a lado, de atrds y de adelante, porque saben que 

la maestra va a pasar a revisar y si no lo tienen no les califica y les va tocar quedarse 

a la hora de recreo en el salén de clases y esto es fo que mas les angustia.” ( Diario 

de campo: 13-10.-97) 

Estas situaciones las podemos interpretar de acuerdo a las teorias tanto de 

Piaget como de Ferreiro. Ello nos ileva a considerar que los nirios no estan teniendo 

experiencias significativas en su aprendizaje, es decir la maestra no deja que los 
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nifios tengan Ia libertad adecuada para que logren aprender de sus propios errores, 

haciéndolos constructivos en el aprendizaje. 

Se considera que ante esta forma de trabajo no se logra promover un interés 

de aprendizaje significative. Para que se lograra los nifios tendrian que elaborar 

palabras que ellos deseen o les interesen ya que de esta manera se esta 

fomentando solamente la memorizacién y visualizacién de las palabras sin tener un 

significado adecuado de io que se lee y escribe. 

“En su mayoria los nifios cuando no saben escribir o leer correctamente lo 

que se les pide, se muestran angustiados, porque estan constantemente moviendo 

los pies, mirando hacia arriba, tronandose los dedos 0 poniendo la mano en la boca, 

se muestran distraidos, nerviosos ante el hecho de no saber lo que se les pregunta, 

por ello cuando el compafiero logra terminar primero le pide ayuda y esta se da 

significativamente, es decir el compafiero se pone a decirle como hacerla, para que 

la maestra no lo vaya regafar o dejar sin recreo”. (Diario de campo, 20-03-98) 

El tipo de interés que se promueve en el alumno no permite que el 

aprendizaje sea realmente significativo para los nifos, debido a que cuando estos no 

logran hacer correctamente tas palabras, les toca hacer planas y planas para que se 

las aprendan o bien la maestra les dice que no van a salir al recreo si no lo terminan 

bien. 

Asf en vez de promover un aprendizaje enriquecedor, creativo, que va de 

acuerdo a su desarrollo cognoscitivo, genera un aprendizaje forzado donde el nifio 

aprende por temor a ser castigado o por la repeticion constante y mecanica de 
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ejercicios. 

Los nifios del salén de clases muestran una gran variedad de intereses por 

conocer, lo que respecta a la lecto-escritura. Para ellos es importante aprender a leer 

y escribir, porque es la forma de poderse comunicar con otras personas, ya sean 

amigos, hermanos, tios y papas. 

“Un nifio menciona “ para mi es muy importante saber leer y escribir, porque 

voy a poder leer cuentos a mi mama, a mis hermano, sobre todo para cuando saiga 

de paseo saber a donde voy. Ademas asi yo voy a poder seguir estudiando para ser 

un buen doctor de grande y si no aprendo a leer y escribir como voy a llegar a ser lo 

que yo quiero” (Nifio A /1.B.R.:22- 02-98) 

Tomando en cuenta la disposicién de los nifios para el aprendizaje, es 

importante aprovechar ese interés, logrando asi partir de lo que el nifio quiere y 

desea aprender por si mismo y de esta manera se puede lograr un proceso de 

aprendizaje significativo, es decir, lo que el nifio aprenda sera asimilado de una 

manera satisfactoria. 

5.4.2 RELACION MAESTRO-ALUMNO 

La relacién que existe entre maestro-alumno es una fase importante para el 

desarrollo integral del educando dentro del Ambito escolar, es decir e! aprendizaje no 

se genera de la accién de una sola persona sobre un grupo, sino por la intervencién 

y la relacion de todos los que lo conforman 

Tomando en cuenta este aspecto el maestro tendra las bases para promover 

entre los educandos una relacién de confianza, seguridad, amistad, cooperacién y un 
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desenvolvimiento integral tanto intelectual como emocional en el nifio. 

En todo proceso educativo fos docentes tienen la funcién de promover las 

buenas relacién entre todos los miembros que conforman el grupo. Deben llevar a 

cabo una manera de aprender con libertad, sin temor a equivocarse. Esto resultaria 

de gran utilidad en un proceso educative de la lecto-escritura.. 

La relacién que se promueve en el salén de clases, en lo general es regular ya 

que la maestra les da a los alumnos la oportunidad de preguntarle, platicar, de que 

se acerquen a ella, cuando estaban dentro del salén de clases. En ocasiones cuando 

la maestra salfa fuera de! salén a platicar con otras maestras le molestaba que los 

nifios la interrumpieran y les gritaba " terminen lo que estan haciendo, enseguida voy 

para alla", algunos nifios se sentaban, algunos corrian por todo el salén gritando y 

jugando con los demas, cuando la maestra entraba y veia que todavia no terminaban 

no les deba mas tiempo para hacerlo y les mencionaba “ él que no termine no saldré 

al recreo”. La actitud de los nifios era ponerse a realizar la actividad rapidamente 

aunque les quedara feo y mal hecho, lo importante era hacerlo.(Diario de campo:12- 

02-98) 

“En una clase, la maestra estaba trabajando la lecto-escritura, cuando llega 

una maestra a hablarle, ella sale del salén, tos nifios comenzaron a jugar, gritar y 

correr. Dejaron a un lado lo que estaban haciendo, fa maestra duro entre 20 y 26 

minutos fuera y cuando regresé se dio cuenta de que los nifios no hablan terminado 

el ejercicio. Lo que hizo fue regafarlos porque estaban gritando y no habian 
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trabajando, se llegé el momento del recreo, y solamente salio ta mitad del grupo y 

se qued6 con la otra mitad trabajando, para ello comenzé haciendo una fila y 

Preguntando palabras del libro, la mayoria de los nifios, no sabian lo que se les 

estaba preguntando, lo que hacian era mirar alos lados, arribay a sus compafieros, 

cuatro de ellos estaban mordiéndose las unas y metiéndose las manos a la boca de 

nervios al pasar al frente con la maestra.” ( Diario de campo; 22-03-98) 

Entre tos factores que inciden en ia relacién maestro-alumno_ se encuentra la 

socializacién. Con ella el nifio llega a conocer el medio que lo rodea, comprobar sus 

hipétesis acerca de lo que piensa de si mismo, de los demas, es decir es una forma 

de conocerse, identificarse y valorase junto a los demas nifios de su edad, 

En el proceso de aprendizaje los nifios por naturaleza ocupan de ta relacién 

nifio-nifio, nifio-maestro, como una forma de identificarse con alguien de su misma 

edad 0 con alguna persona adulta, y por ende entre los nifios llegan a compartir las 

mismas necesidades, intereses y a su vez pueden presentar las mismas 

caracteristicas educativas. 

Las experiencias de aprendizaje que se proporcionaron por parte de la 

maestra eran muy pocas ya que sdlo se limitaba a transmitir tos contenidos que se le 

dieron por parte de la SEP., es decir manejar sélo contenidos que ya estaban 

formalmente planeados y organizados, pero no se seguian los pasos sugeridos. Esto 

Provoca que no se integre la experiencia como parte del proceso siendo que se 

considera que la experiencia juega un papel muy enriquecedor o fundamental en el 

proceso de la lecto-escritura, ya que el nifio aprende a través de lo que vive, observa 

y manipula, es decir por medio de la accién misma hacia el objeto de aprendizaje. 
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El aprendizaje en cualquier momento esta presente ya sea de una manera 

formal, No formal e informal, por ende cualquier circunstancia es de un continuo 

aprendizaje, el cual puede ser util para favorecer ios contenidos en el proceso de la 

lecto-escritura, desde e! momento en que el nifio esta en contacto con su realidad. 

La maestra indicé “al inicio del ciclo escolar tratamos de involucrarnos con ios 

nifios, con el objetivo de conocer sus principales experiencias y a partir de ahi 

comenzar en e! proceso de la lecto-escritura. El método propicia actividades hacia el 

descubrimiento de aprendizajes que son realmente significativos para el nifio de esta 

etapa de conocimiento (Maestra/ |.B.R.: 25 - 02-98). 

Si se considera que las experiencias son las que ocasiones logran dejar un 

aprendizaje mas favorable, el maestro por ende tiene en cierta forma la 

responsabilidad de crear experiencias junto con los nifios que respondan a sus 

caracteristicas, necesidades, intereses y sobre todo a su desarrollo cognoscitivo. 

5.4.3 CARACTERISTICAS DEL DOCENTE 

En todo proceso educativo es importante tener en cuenta las principates 

caracteristicas o elementos que determinan al docente, para impartir los 

conocimientos, es decir hacia cual didactica se enfoca para la transmisién de 

conocimiento 0 que tipo de educacién genera en sus educandos que estan en 

proceso de formacién. 
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DIDACTICA.- Es una disciplina pedagégica de caracter practico y normativo 

que tiene por objeto la técnica de la ensefanza, esto es, la técnica de incentivar y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

5.4.3.1 ESCUELA TRADICIONAL 

Las principales caracteristicas de esta perspectiva teérica son las siguientes. 

La instituci6n por excelencia de la educacién formal es fa escuela. La escuela 

construye lo que llamamos un aparato ideolégico, su funcién esta relacionada con la 

transmisi6n, conservacién y promocién de la cultura (Panzsa:1993,43). 

Los fundamentos de ja escuela tradicional estan basados en los siguientes 

aspectos: 

Verticalismo, autoritarismo, verbalismo, intelectualismo. La postergacién del 

desarrollo afectivo, la domesticacién y el freno al desarrollo social son sinénimos de 

disciplina . 

En la escuela tradicional se respeta un rigido sistema de autoridad, quien tiene 

la mayor jerarquia es quien toma las decisiones, por to tanto el alumno se centra en 

la ultima cadena autoritaria y carece de poder. 

En la escuela tradicional, el maestro es a quien le corresponde hacer la 

transmisi6n de conocimientos, es é] que sabe y por ende el alumno se limita a 

escuchar, repetir y obedecer lo que se le indica. 

“El alumno muestra a una gran pasividad en el proceso de ensefanza- 

aprendizaje, se hace dependiente, acritico de la realidad en la cual esta viviendo. 
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La formacién diddéctica de los profesores es de vital importancia para lograr la 

transformacion de la labor docente que se realiza en las instituciones educativas. 

La maestra del grupo retoma o presenta caracteristicas de la escuela 

tradicional en estos aspectos: Al inicio del proceso de la lecto-escritura les indica a 

los nifios que saquen determinado libro; para comenzar ta lectura dice lo siguiente: 

“Niflos con su dedito apuntador ustedes van ir siguiendo las lineas que yo 

vaya leyendo, la maestra comienza a leer y los nifios de una manera pasiva siguen 

las lineas, sin saber en que parte van, al tiempo de la actividad algunos nifios se 

acuestan en los mesabancos, sobre sus libros, unos no saben que parte es la que 

esta leyendo la maestra_o simplemente no les motiva el leer’ (Diario de campo: 18- 

02.- 98). 

Cuando los nifios logran comprender las silabas 0 consonantes de alguna 

palabra que la maestra les pide, para que la memoricen, es que la repitan varias 

veces en su libreta, con el objetivo de que logren después reconocerla cuando se les 

indique en otra ocasién. 

Los nifios no tienen la libertad de escribir lo que ellos desean, porque todo es 

indicado por la maestra, en cierta forma todos tos aprendizajes que ella esta 

reforzando son en gran medida memoristicos, debido a fa falta de otras actividades 

que promuevan mas la interaccién de! sujeto con el objeto de conocimiento.. 

La maestra usa algunas actividades que ta escuela critica, la cual se 

caracteriza por la participaci6n y reflexion del individuo en su aprendizaje. Se puede 

 



ver, en ocasiones cuando fos nifios estén motivados por alguna lectura la maestra les 

comienza a cuestionar o a preguntar de fo que se trata. Sin embargo para reforzar 

ese conocimiento procede a que los nifios hagan copias textuales en su libreta. 

Consideramos que para la transmisién de conocimientos es de suma 

importancia que !os nifios tomen una parte activa dentro de su proceso de 

aprendizaje, es decir que el maestro tome las caracteristicas de cada nifio y asi 

mismo trate de adoptar e! método al igual que las actividades a trabajar, sobre todo 

que tenga presente que la base de la educacién Primaria se centra el proceso de la 

lengua escrita, ya que esta permitird que el nifio tenga las bases, para ser un buen 

lector capaz de comprender un texto debe de analizarlo y cuestionarlo y de 

expresarse correctamente por escrito. 

Vemos que la labor de la maestra no muestra una consistencia, ni 

organizacion. Se centra en su modelo tradicional de ensefianza y por ello no fomenta 

la participacion activa del alumno. 

Por ello vemos que el método PRONALES ssi bien plantea otros recursos 

didacticos, estos son hechos a un lado por el docente es decir, no se fleva a cabo el 

método y por io tanto los resultados y los objetivos no se cumplen en su totalidad tal 

y como se plantean en el método.. 
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5.5 INFLUENCIA DEL METODO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 

LECTO-ESCRITURA 

La presente unidad de andlisis nos permitira conocer de que manera se did el 

Proceso de la lecto-escritura. Se toman en cuenta Ios niveles de conceptualizacién 

por lo cuales pasa el nifio, en relacién ala teoria y praxis del método. 

Para conocer la infiluencia que tiene el método dentro del proceso educativo 

de {a lecto-escritura es importante conocer la concepcién que tiene la maestra acerca 

del método PRONALES. 

“El método son los medios 0 recursos didacticos con los cuales el nifio va a 

aprender’ (Maestra/ |.B.R.: 25-02-98) 

Aqui podemos ver que fa maestra no logra tener una concepcién clara de lo 

que es un método de aprendizaje, lo confunde con una técnica didactica que nos 

permite tener ios medio, necesarios para lograr los objetivos planteados. 

El método PRONALES lo define de la siguiente manera, “es un conjunto de 

varios métodos, el cual retoma parte de cada uno y hace que nifio descubra la 

relacién entre sonido y grafia de la palabras por si mismo.(Maestra/ |.B.R:25-02-98) 

METODO.- Son tos procedimientos a seguir para llegar a un fin determinado 

es decir llegar a la realizacién de los objetivos planteados. 

Como se ha mencionado el método PRONALES, cuenta aproximadamente 

con 80 actividades que proponen desarrollar las diferentes 4reas del conocimiento en 
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el niflo. Estas permiten al maestro que las adapte a su grupo, a las necesidades e 

intereses de los nifios. 

Este método es totalmente flexible y por ende el docente tiene esa alternativa 

Para acoplarlo a su grupo dependiendo de las condiciones tanto de espacio, 

afectivas, intelectuales que existan en el salan de clases. 

Las propias actividades ya tienen sus objetivos bien establecidos, es decir fa 

SEP., de acuerdo al programa de modernizacién educativa ha planteado las 

actividades con las diferentes formas de poder apoyar a los nifios en su proceso de 

adquisicién de la lengua escrita. 

La maestra dijo ‘al iniciar el ciclo escolar me fue dificil aplicar la actividades 

ya que no poseia un conocimiento pleno sobre las actividades a trabajar, por la falta 

de capacitacién y esto obstaculizé el proceso educativo de la lecto-escritura, ya que 

solamente aplique fas que eran mas factibles para su realizacidn dentro de! salén de 

clases.(Maestra/ |.B.R:25-02-98) 

“Otro problema que nos limité para trabajar fue de que no se tuvieron a tiempo 

los libros de texto, lo cual provocé que se trabajara con actividades diferentes, las 

cuales las habia manejado con otros métodos de lecto-escritura”. (Ibid) 

“Al inicio de todas las actividades les hice adecuaciones las cuales me 

permitieran poder trabajar con el grupo, es decir, algunas no se prestan para 

trabajarse en el salén de clases, como son las del espacio principaimente ya que la 
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escuela y los salones no son to suficiente amplios para poderla aplicar" (Maestra/ 

I.B.R.: 25-02. -98) 

Consideramos que las actividades que propone el método sobre el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura, son favorables, presenta una fundamentacion 

tedrica adecuada, es decir tiene objetivos claros que pretende lograr en el nifio en su 

proceso de adquisicién de la lecto-escritura. 

Dentro de las actividades de método también se pide que tanto la escuela 

como los padres de familia se involucren en el proceso de aprendizaje de los nifos. 

Esto se maneja por las actividades que se deben de realizar en casa con la ayuda de 

los padres, sin embargo este aspecto lo ha descuidado {a maestra, ya que en la 

mayoria de ta juntas con los padres de familia no comenta este tema que es de suma 

importancia, para el desarrollo del nifio.( Platica informal con la maestra de grupo) 

La asistencia a la escuela organiza ia vida del alumno y de la familia de 

manera especial, el cumplimiento de horario tanto de entrada como de salida, 

determina la hora de los alimentos, de aseo personal y del tiempo destinado a 

realizar tareas y juegos. La formacién de hdbitos a temprana edad resulta benéficos 

Para los nifios y para su buen desempefo en la escuela, por ello es necesario que el 

maestro oriente a los padres respecto a estas formas. 

EI maestro debe estimular a los padres de familia para que apoyen a sus hijos 

en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, cualquier actividad cotidiana 

Puede ser aprovechada por los padres para Propiciar la reflexion de los nifios sobre 

ta lengua escrita. 

 



Si se cuenta con los materiates de lectura en casa, o bien, si el nifio asiste ala 

biblioteca de la escuela, los padres junto con sus hijos podran enriquecer e! proceso 

de aprendizaje de la lectura y escritura, aparte fa intervencién del maestro es 

importante porque ademas de poner a disposicién los materiales de la biblioteca los 

orienta sobre ta utilidad que los distintos textos tipos de texto tienen en la vida 

cotidiana. 

5.5.1 COMUNICACION EN EL AULA 

El lenguaje es una de los medio mds importantes para la estructuracién y 

socializacién de los seres humanos y de sus conocimiento, asi como para el 

desarrollo del pensamiento, la creatividad y la comunicacién (SEP:1995, 38) 

Por ello es necesario promover un aprendizaje mediante actividades que 

capaciten al nifio en el andlisis, comprensién y produccién de mensaje orales y 

escritos. 

El lenguaje escrito constituye uno de los recursos mas complejos y utiles para 

la comunicacién y de manera similar al habla. La expresién que se realiza por medio 

de la escritura tiene como contraparte ia lectura. 

En esta propuesta se considera a la lectura como un proceso en el que se 

efectua, la interaccién entre el lector y el texto para llegar a ia comprensidén de lo 

escrito y a la construccién de los significados {IBID:40). 

A partir de sus experiencias y el método el maestro debe decidir las formas 

efectivas para promover el aprendizaje de la lecto-escritura, tomando en cuenta los 

distintos modos que los alumnos tienen para interactuar en su aprendizaje de 

103 

 



acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Una forma de fomentar o de apoyar el aprendizaje de {a lecto-escritura es 

tespetando estos modos de interactuar del nifio en su propio proceso. 

Por otro lado, dentro del proceso educativo es de suma importancia que los 

docentes utilicen diversos materiales didacticos que apoyen y eficienticen el proceso 

de ensefianza- aprendizaje. 

Se considera que tos materiales didacticos sirven de base para lograr que las 

actividades sean mas significativas, atractivas y adecuadas, siempre y cuando se 

utilicen con un objetivo determinado. 

En el salén de clase los materiales didacticos con los que trabaja la maestra 

en la lecto-escritura, son solamente los libros de texto y el fichero que proporciona la 

SEP. tanto los nifios como al docente. La forma de trabajar en todas las sesiones es 

la misma, la maestra les indica a los nifios que saque sus libros, tienen que abrirlos 

en determinada pagina y asi sucesivamente Otros materiales son el pizarrén, el gis, 

hojas de maquina pegadas con un letrero, los dibujos en las paredes det salén y las 

letra mévites que los nifios hicieron. 

Recordamos que es de gran importancia que tiene el hacer uso de los 

materiales didacticos, pues no se promueve el uso de varios més que pueden ser 

elaborados los nifios. Por ejemplo: 

El foligrafo es un material diddctico el cual se puede elaborar con un pedazo 

de cartulina o cartén, se te hacen de 6 a 8 orificios del mismo tamafio, donde tiene 

que pasar unas tiras de hojas con todo el abecedario y asi se pueden formar 

palabras utilizando el abecedario de cada orificio. 
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“En una clase trabajaron con el foligrafo, la mayoria de los nifios no lo habia 

hecho en casa pues estos se quedaron sin participar, solamente estuvieron 

Observando a los demas. Para trabajar la maestra puso las siguiente palabras en el 

pizarron: Paco, Papa, Abuelita, Bosque y el nombre propio de cada nifio, con el 

objetivo que las visualizara y formara con su material” (Diario de campo:23-02-98) 

Al principio algunos nifos les costaba trabajo formar las palabras, pero se 

estaban guiando directamente del pizarrén, después la maestra pasaba por filas para 

revisar silo habian hecho correctamente. 

La actitud de los nifios era "no puedo hacerlo me ayudas, apurate porque ya 

viene la maestra y me va a calificar y quiero que tu me lo hagas” (Diario de campo: 

13-02-98) 

Con esta actividad se puede notar que los nifios no tiene {a libertad de 

elaborar sus propias palabras. Ademas no se logré involucrar a todos nifios por ta 

falta de material. 

Consideramos que si la maestra elaborar junto con los nifios diferentes 

materiales que facilitaran el proceso de aprendizaje de ta lecto-escritura, seria mas 

enriquecedor, ya que asi se lograria que el nifio tuviera interés por fo que aprende. 

El método PRONALES considera, que entre materiales didacticos con los que 

debe contar cada grupo se debe elaborar un pequefia biblioteca, con el objetivo de 

que los nifios tengan de dénde escoger para fomenta el habito por la lectura y la 

escritura. 

En el salén de clases {a biblioteca no se ilevé a cabo. Dentro de la institucion 
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hay una biblioteca, pero tos nifios de primer grado no 1a utilizan, segtin ia maestra por 

que no saben darle el uso correcto Ademas es muy poca la bibliografia que existe 

para este grado. 

Es de suma importancia que la maestra considere que a la formacién de la 

biblioteca ayuda a que el nifio inicie su proceso de aprendizaje de la lecto-escritura 

de una manera interesante, es decir donde se motive al nifio a leer por conocer y 

tenga de donde escoger lo que desea leer. 

Dentro dei proceso educative es de gran importancia tomar en cuenta al igual 

que el método de ensefianza, las técnicas diddcticas de ensefianza, ya que estas 

permitiran llevar a cabo los objetivos planteados en la educacién de los nifios. 

5.5.2 TECNICAS DE ENSENANZA. 

Es el recurso didactico al cual se acude para concretar un momento de la 

feccion 0 parte del método realizacién de! aprendizaje. La técnica representa la 

manera de hacer efectiva un propésito bien definido de la ensefianza (Nerici, 

1973:23) 

En el salén de clases las técnicas que mas utiliza !a maestra para trabajar son: 

exposicion por parte de ella, trabajo individual, trabajo por parejas, lluvia de ideas y 

participacién del grupo. 

En este apartado se explicaran detalladamente cada una de ellas. 

Exposicién por parte del docente.- La clase se inicia primeramente escuchando las 

indicaciones, es decir los temas a trabajar, qué se debe hacer y cémo hacerlo. 

Ademas siempre las exposiciones son de ta misma manera como ya se mencion6 
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anteriormente. 

Trabajos individuales.- Con esta forma de trabajo, la maestra hace que el nifio 

trabaje sdlo sin la ayuda de otros. En ocasiones cuando los nifios no logran resolver 

Pronto el ejercicio, sus actitudes son nerviosas, ansiosos, desesperados, intranquilos 

y preocupados porque la maestra esta pasando revisara y los nifios saben que si no 

terminan no salen al recreo. Por ejemplo: 

Cuando tos nifios mas avanzados del grupo terminan pronto ia actividad, la 

maestra los deja salir al recreo y a los mas lentos {os deja solos trabajando, pero 

cada uno por separados, sin la ayuda de nadie y el que no termine ahi se quedan. 

Algunos nifios dicen. “ Si no terminé me quedo en el salén jugando con los demas a 

cabo la maestra ya no regresa y no voy a terminar lo que la maestra me dijo” (Diario 

de campo: 15-01-98) 

Una nifia dijo “ a mi no me gusta aprender a leer y escribir, porque no me 

gusta como hacemos los trabajos de los libros, a mi me gusta mas jugar hacer otras 

cosas con mis amigos que trabajar sola.( Nifia B/ I.B.R: 22-02-98) 

Cuando Ia maestra pasa a esos lugares “les pregunta que porque todavia no 

acaban, que cual es la razén o e! motivo de no haberlo hecho,” diez _nifios contestan 

que no entendieron; la maestra dice que porque no preguntan y ellos contestan es 

que usted estaba ocupada con los demas”. (Diario de campo: 25-02-98) 

Como se mencioné el grupo cuenta con 41 nifios, entonces para la maestra es 

dificil pasar de uno por uno a revisar o explicar lo que se va hacer, sin embargo en 

cada actividad que se realiza se lleva de 45 a 60 minutos para trabajar. 
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Cuando los nifios que terminaron mas rapido y ja maestra esta trabajando con 

los demas, estos nifios se la pasan parados , corriendo y la maestra los ignora sigue 

trabajando con los demas 

Los nifios es la etapa en que se encuentra necesitan de actividades que los 

motiven e interesen, ya que tienen la capacidad de ir asimilando los conocimientos 

de una manera mas ldégica y rapido ya que sus estructuras cognitivas le van 

permitiendo ese desarrollo evolutivo. 

Las actividades que se realizaron en el grupo fueron las siguientes. 

Trabajo por parejas.- Este consiste en trabajar con el mismo compajiero de 

mesabanco, pero solamente cuando la maestra tes dice 0 le decide, pero jamas 

trabajan con otros compafieros al menos que sean cambiados de filas. 

Cuando la maestra cambia a los nifios de fila se debe a que han avanzado del 

nivel de conocimiento, esto le permite que se junten los nifios con tos que mas saben 

© que aprenden rapido, ya que esto es un forma en que los nifios compitan entre si. 

La maestra forma las parejas de acuerdo al nivel de aprendizaje de cada nifio, 

es decir un avanzado con un avanzado, ya que permite que el aprendizaje sea mas 

compatible entre los nifios. (Maestraf |.B.R.:25-02-98) 

“Al principio del ciclo escolar yo erréneamente sentaba a !os nifios de la 

siguiente manera un avanzado con un atrasado, considerando que esto iba a 

favorecer en el aprendizaje de los dos, ya que el avanzado le podrian ayudar al 

atrasado, pero me di cuenta que esto no me funcionaba, es por ello que decidi sentar 

 



una avanzado, con otro igual y esto me ha resultado favorable para el aprendizaje de 

la lecto-escritura del nifio.(Maestra/ 1.B.R.:25-02-98) 

Una de las principales consecuencias que me trajo el trabajar de la primera 

forma es que se fomenté la Pasividad en los nifios, no existia una competencia entre 

los mismo nifios, sino asumian una actitud pasiva ante ef hecho de trabajar(Ibid) 

Es importante reconocer que cada nifio aprende de acuerdo a sus estructuras 

Cognoscitivas, y hay que respetarlas, es decir no hay que hacer que un nifio aprenda 

lo que no puede ya que en vez de ayudarlos, lo estaremos bloqueando y estancando 

Su proceso de aprendizaje.( Diario de campo: 14-03-98) 

Liuvia de ideas.- Est4 técnica fa usa casi siempre al principio de cada lectura, la 

maestra menciona el titulo y les pide a tos nifos que mencionen sobre lo suponen 

que se trate la lectura, los nifios hacen sus comentarios de lo que lo que se pueda 

tratar. 

Esta es una forma es que los nifios puedan tratar de comprobar sus hipdtesis, 

ya que en esta etapa el nifo esta !leno de cuestionamientos acerca de lo que lo 

rodea, y esto de una manera u otra le permite crear nuevos conocimientos de 

aprendizaje. 

Participacién directa del alumno.- Esta Permite que los nifios pueden comentar, dar 

sus ideas, de lo piensan acerca de Jo que se esta trabajando en clases. 

Esta técnica es una parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los 

nifios, ya que permite ta Participacién activa sobre el proceso, 
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Es importante recordar que el proceso de Ensefanza- Aprendizaje es aquel 

que nos permite aprender y que se requiere la accién del alumno sobre los 

materiales de estudio. Asi el papel del maestro consiste en organizar los materiales o 

en preparar y asesorar las actividades pertinentes en el aprendizaje de los nifios. 

5.5.3 NIVELES DE CONCEPTUALIZACION 

ESCRITURA.- La escritura es el producto del trabajo creativo del hombre, 

quien sobre la base de sus conocimientos del lenguaje oral y de sus necesidades de 

comunicacién construye un sistema de representacién grafica para este fin. 

Por medio de la escritura el hombre organiza su pensamiento, puede recordar 

de forma mas o menos exacta fechas, circunstancias, pensamientos o sentimientos y 

establece la comunicacién a distancia en e! espacio y en el tiempo. 

El lenguaje escrito también ha influido en et lenguaje oral. La ensefianza de la 

escritura es una de las tareas mas importantes de la escuela, esta se ha convertido 

en el espacio privilegiado para el aprendizaje. 

Dentro del saién de clases tos nifios se encuentran ubicados en los dos 

niveles de conceptualizacién de aprendizajes.(Trabajos realizados de los nifios) 

a) Nivel Silabico.- Cuando el nifio hace esté descubrimiento, al principio sdlo realiza 

una correspondencia entre la grafia y la silaba, es decir a cada silaba de la emision 

oral le hace corresponder una grafia. 

b) Nivel Alfabético.- Cuando el nifio descubre la correspondencia entre sonidos y 

letras, poco a poco va relacionando mayor informacién acerca del valor sonoro 

estable de éstas y va sistematizando sus conocimientos. 
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La maestra dijo * para trabajar los diferentes niveles de conceptualizacién, al 

inicio del ciclo escolar realice una pequefia exploracién previa a los nifios, para 

conocer de que medio vienen y cuales son sus conocimientos que poseen y a partir 

de ahi elijo las actividades a trabajar en el proceso de aprendizaje de la lecto- 

escritura .”(Maestra/ [.B.R.: 25- 02-98) 

“Al principio trabaje a nivel general, los nifios que iban mas adelantados se Jes 

dio un poco mas de oportunidad Para trabajar y participar, para que no se 

desesperen, y los nifios que van en segundo nivel aprenden de sus compaferos y 

trabajan como ellos quieran, consideré que es mas facil asi, a que uno les imponga 

algo o la forma de trabajar ".(Maestra/ |.B.R.: 25-02-98) 

Después cambio la forma de trabajar, ubicé a los nifios para que trabajaran 

juntos de acuerdo a su nivel. Las actividades desarroliadas son las mismas para 

todos, le resulta dificil acoplar actividades ya que las necesidades son diferentes de 

cada nifio y no se pueden unificar. 

Esta actividad afecta al desempefio de los alumnos ya que es importante que 

la maestra retome los diferentes niveles de conocimiento por los cuales pasa el nifo 

y debe tomar en cuenta que cada nifio aprende a su paso. Por !o tanto las 

actividades se deben de adecuar a las necesidades, intereses y al desarrollo 

cognoscitivo del nifo. 

Se considera que ta propuesta fue hecha para tratar de responder a estas 

caracteristicas del nifio, donde se le diera mas importancia al desarrollo del nifio y 

sobre todo respetar el proceso de aprendizaje. 
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En el primer grado de primaria se pretende que el nifio adquiera las 

estrategias basicas para comprender y expresarse en las situaciones habituales de 

comunicacién escrita. Es necesario por lo tanto propiciar la curiosidad, la necesidad 

el interés para hacerlo de tal forma que puedan valorar estos aprendizajes como 

instrumentos indispensables para el desenvolvimiento en ta vida cotidiana. 

El aprendizaje se realiza en las personas a través de su interaccién con el 

medio ambiente, por su creatividad sobre las cosas. Esto constituye la experiencia 

del sujeto, condicién para cualquier aprendizaje. 

Hoy en dia, el prapésito de la institucién escolar es capacitar al alumno para 

que aprenda todos los estimulos que el contacto con la realidad le proporciona, es 

decir que aprenda a aprender (IBID: 32). 

En la practica educativa la maestra a descuidado este aspecto, es decir, el no 

llevar a cabo una estimulacién apropiada para el aprendizaje del nifio, por lo tanto 

también los niveles de conceptualizacién no se retoman en tas actividades, debido a 

que fas actividades son a nivel general. 

Dentro de cualquier proceso educativo es de gran importancia que el docente 

tome en cuento todos los elementos que interviene e influyen en el aprendizaje de la 

lecto-escritura, apoyando asi mismo a su labor, como al aprendizaje del nifio. 
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5.6 EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA DE LOS 

NINOS DE PRIMER GRADO DE PRIMARIA. 

La presente unidad de andalisis nos permitira conocer de qué manera se dio el 

Proceso de ensefianza-aprendizaje de la lecto-escritura. Veremos si responde al 

desarrollo del nifio. Con una buena asimilacién y adquisicién de éste proceso, 

ademas nos permitira hacer una analisis comparativo en cuanto a los objetivos 

planteados por la propuesta de la SEP. y los objetivos que la maestra destacé 

durante el proceso de aprendizaje. 

5.6.1 TRABAJOS REALIZADOS POR LOS NINOS 

El proceso de alfabetizacién comprende dos etapas: una corresponde al 

momento inicial de adquisicién del sistema de escritura y ta otra a la consolidacién y 

desarrollo de este conocimiento, es decir al aprendizaje de las caracteristicas del 

lenguaje escrito. 

Durante la etapa de adquisicién del sistema de escritura se sientan las bases 

Para que los nifos puedan reconocer, fundamentalmente, la funcién social de la 

escritura y su principio alfabético como caracteristicas esenciales. 

El trabajo escolar de la escritura se desarrolla a partir de los usos sociales de 

esta es decir, mediante la lectura y la escritura de textos significativos para tos nifios, 

Que sean de su interés, que estén al alcance de sus Posibilidades intelectuales y que 

correspondan a los diversas tipos de texto utilizados en su entorno. 
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Las actividades de escritura deben presentarse en contextos de comunicacién 

y como actividades ludicas, para evitar que su aprendizaje se convierta en algo 

tedioso e incompresible. Para esto hay que tener en cuenta que el! método 

PRONALES toma como base varios tipos de trabajos para la lecto-escritura, estos 

son los siguientes: 

5.6.2 NIVEL DE ESCRITURA 

a) Escritura espontanea. 

Es muy importante destacar la importancia de éste tipo de escritura en el 

primer grado. Por medio de ésta los nirios, cualquiera que sea su concepcién acerca 

de cémo se escribe, expresa sus ideas, determina e! contenido, extensién y forma de 

los textos que escriben y validan sus producciones. Los conocimientos que se van 

obteniende con el contacto y exploracién de tos materiales escritos en la lectura 

seran necesariamente tratados en la escritura. 

Escritura de textos. 

Los nifios pueden reconocer fos diversos tipos de textos gracias a la 

exploracién directa que han realizado dentro y fuera del aula de los materiales 

escritos. Las actividades de redaccién colectiva tienen un gran valor pedagdégico 

porque plantean dificultades y retos de {os nifios que se inician en el aprendizaje de 

la lectura. 

En algunas actividades de! fichero se propone la escritura de rimas, 

trabalenguas, adivinanza, chistes, que af ser muy conocido por los nifios les facilita la 

escritura. 
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b) Escritura de oraciones. 

Para trabajar la oraci6n en relaci6én a sus efectos comunicativos, es 

interesante mostrar a los nifios cémo la posicién de fos componentes en la estructura 

de 1a oracién permite conocer {as intenciones del emisor. 

c) Escritura de palabras. 

La escritura de palabras, han tenido siempre un lugar especial en ia 

ensefianza del Espafiol en primer grado, se trata en esta propuesta con acciones de 

construccién y reflexién. El nombre propio es uno de los recursos mas utilizados, por 

lo significativo que es para el nifio. 

Generalmente la ensefanza de la escritura ha utilizado como estrategia de 

aprendizaje la copia y el dictado, que también se utilizan en esta propuesta, pero 

entendida de una manera diferente. 

“Cuando los nifios realizan la escritura son solamente palabras que la maestra 

determina, no se hace una reflexion de elias, los nifios se limitan hacer copias 

textuales de las palabras, sin lograr tener un significado. Por lo tanto los nifios lo 

realizan de una manera pasiva, aunque estén cansado, enfadados o simplemente no 

les interese lo hacen "(Diario de campo: 23-03-98) 

Partiendo de todo esto el método tiene actividades que promueven la escritura 

de una manera eficaz para {os nifios. Dentro del salén de clases la maestra 

solamente promueve la copia de textos pero de una manera tradicional como lo 

propone el método. 
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Con esta forma de trabajo, provoca que el nifio solamente obtenga un 

aprendizaje pasivo, sin llevar a cabo la reflexién, el andlisis y de lo que esta 

aprendiendo. En gran medida las actividades que se proponen buscan que el nifio 

sea el mismo el creador de su propio conocimiento llevandolo asi a un aprendizaje 

que pueda utilizarlo en su vida cotidiana. 

Lo que también se logra en el nifio es que solamente logra tener una letra 

bonita, redondita, alineadita y legible, es decir, la maestra se llega a enfocar mas 

hacia fa forma, mas que el significado de las palabras. Para ello es importante 

considerar que el nifio es capaz de formular sus propias palabras, sin tener la 

necesidad de que otra persona se las diga. 

Dentro del método hay actividades que buscan desarrollar este aspecto en el 

nifio, es decir, se les da la oportunidad de que por medio de la escritura el nifio logre 

expresar lo piensa, siente y desea aprender. 

5.6.2 NIVELES DE LECTURA 

La reflexién sobre la lengua, en tanto componente del Espafiol en los planes y 

programas de la educacién primaria es de reciente incorporacién. Esto significa que 

se toma en cuenta la gramatica, la ortografia, la puntuacién, los tipos de palabras y 

de oraciones como objeto de estudio, en el intento de mejorar las formas de 

expresién de los nifios. 

La busqueda de! conocimiento consiste de los recursos de la lengua han de 

efectuarse a partir del habla que se escucha o se produce en diferentes situaciones 

comunicativas dentro y fuera del la escuela. 
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Dentro del salén de clases el aspecto del lenguaje es de suma importancia ya 

que es determinante en el aprendizaje, es decir suele pasar que el nifio como habla 

escribe, esto denota la falta de comprensi6n del lenguaje es cual va la par con la 

escritura de textos, palabras y oraciones. 

“La maestra cuando hacia un dictado de palabra solia repetir dos veces para 

que los nifios la escucharan y {a escribieran y posteriormente les pedia a los nifios 

que la mencionaran y cuando la decian mal, ella les repetia en voz alta para que la 

entendieran correctamente” (Diario de campo: 14- 02,-98) 

Es importante considerar que la repeticién de palabras, silabas o letras, es 

solamente crear en el nifio el hdbito de la repeticion, sin lograr un aprendizaje 

correctamente asimilado y aprendido por los nifios. Por {o tanto hay que recordar que 

para que el nifio aprenda necesita experimentar, tener contacto directo con el objeto 

de aprendizaje y sobre todo tener Ja libertad de sentimientos, ideas y saberes. 

La repeticion lo que provoca en el nifio es aprendizaje a corto plazo debido a 

que aprende aquello por obligacién a aprenderfo y no por deseos de conocerlo y 

hacerlo suyo de una manera significativa . 

5.6.4 EVALUACION DEL METODO 

Los aspectos a considerar en la evaluacién de acuerdo al método PRONALES 

son los siguientes: 
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a) De la Expresi6n oral: 

Es importante que el maestro observe y registre las formas de expresién 

utilizadas por el nifio al narrar, describir, exponer, al dar o recibir érdenes o 

instrucciones, incluye observaciones sobre el uso y enriquecimiento del vocabulario. 

b) De la Lectura: 

Se debe registrar si ef nifio reconoce las funciones de la escritura, sus 

elementos, asi como los otros tipos de textos y si recurre a la lectura con distintos 

propésitos. Para evaluar el proceso de comprensién de la lectura, en tanto la 

construcci6n de significados, el maestro tiene que observar si el nifio puede decir de 

lo qué trata el texto, si identifica los elementos de la estructura y si hace predicciones 

sobre el contenido de los textos y es capaz de confirmarlos o modificarlos durante la 

lectura. 

c) De Ia Escritura: 

Se puede incluir en la carpeta de escrituras de los diferentes tipos de textos y 

las observaciones del maestro hechas en el momento en que los nifios escriben. Es 

conveniente indicar si el trabajo es realizado de manera individual, en grupos 

pequefios o por todo el grupo. Se debe precisar la forma en que los nifios van 

conceptualizando el sistema. 
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d) Reflexién sobre la lengua: 

La reflexién sobre fa lengua constituye el componente mediante el cual los 

nifios podran ir tomando conciencia sobre !o que es el lenguaje y sus formas de uso. 

La reflexién se orienta hacia el reconocimiento de los aspectos gramaticales, 

por su uso dentro del lenguaje oral y escrito. 

Tomando en cuenta estos cuatro aspectos de la evaluacién es importante 

tener en cuenta que nos permite tener un conocimiento claro sobre los avances que 

va teniendo el nifio en su proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, 

Dentro del salén de clases el tipo de evaluacién que se utiliz6 para el proceso 

de aprendizaje de la lecto-escritura fue la siguiente: 

“La primera evaluacién que la maestra aplicé a los nifios fue la de dictarles 

algunas palabra, para poder ubicarlos en les distintos niveles de conocimiento. Estas 

Palabra son dadas a los maestra por parte del asesor técnica de la SEP., el cual 

define ia dificultad de las palabra que se deben de manejar para la evaluacién.” 

(Diario de campo: 17-03-98) 

Enseguida viene la evaluacién oficial, la cual es definida por la SEP., Se hace 

un examen obligatorio de las siguientes asignaturas, Espafol, Matematicas y 

Conocimiento de! Medio, con el objetivo de evaluar cuantitativamente el proceso de 

aprendizaje de los nifos. 

La maestra dijo “consideré que esta evaluacién forma parte de un requisito 

Para los padres de familia, tos cuales exigen este tipo de calificacién para conocer los 

avances de sus hijos, por lo tanto creo que esto no les dice nada del aprendizaje de 

los nifios en el proceso de la tecto-escritura.” (Diario de campo: 19-02-98) 
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En el grupo donde se observo, el tipo de evaluacion que se realizé, da a 

conocer solamente resultados cuantitativos del aprendizaje que se adquiere durante 

su proceso, es decir, al aprendizaje se determina con un numero para conocer los 

avances de conocimiento, sin embargo consideramos que este tipo de evaluacién no 

garantiza que el nino a logrado un aprendizaje adecuado y satisfactorio, debido a 

que esto se puede reflejar en otras actividades en donde se puede notar ta calidad y 

fluidez del aprendizaje que se realiza. 

Consideramos, especialmente que ios examenes no es la unica fuente de 

evaluar o de garantizar que el nifio a prendido, ya que estas se pueden verificar con 

otras actividades que tomen en cuenta el aspecto cualitativo del aprendizaje del 

nifo. 

5.6.5 COMPARACION ENTRE LOS OBJETIVOS DEL PRONALES Y LOS 

OBJETIVOS REALIZADOS. 

Los objetivos planteados para el primer grado de educacién primaria, son los 

planteados por el método PRONALES. Estos se mencionaron en el primer y cuarto 

capitulo. De manera sintética para poder hacer el analisis de lo que se logré en la 

practica educativa del proceso de ensefianza-aprendizaje de la lecto-escritura, 

recordaremos que se propone: 

.- Que los nifios adquieran y desarrollen habilidades intelectuales de lectura y 

escritura. 

.- Que logren de manera eficaz el aprendizaje inicial de la lectura y escritura. 

.- Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redaccién de texto. 
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.- Adquieran el habito de la lectura y posteriormente sean lectores reflexivos. 

A través de esto objetivos planteados los nifios lograrén desarroilar 

habilidades bases para un buen desarrollo de la lectura y escritura el cual este 

presente en cualquier proceso educativo. 

Ante todo el método PRONALES, pretende que esta propuesta pueda llevarse 

a la practica para facilitar a los nifos el aprendizaje de la lengua escrita y a la vez 

Promoviendo el desarrollo integral. 

Para que el! docente Pueda hacer una buena transmisién de conocimientos es 

de suma importancia que tenga claros los objetivos que se pretende lograr en el nifio, 

Para su mejor desenvolvimiento en la sociedad, 

“La maestra considera que los objetivos que se deben de desarrollar en el nifio 

de primer grado de primaria, es el que el nifio logre expresarse tanto oral como 

escritamente” (Maestra/ |.B.R. :25-02-98) 

“Cuando se le pregunté que mencionara los objetivos de la modernizacién 

educativa, pues primeramente se qued6 callada, después dijo que no entendia la 

pregunta, finalmente mencioné que son el de conocer los objetivos de cada nifio, 

para determinar sus necesidades e intereses del nifio en esta etapa, para poder 

adecuar las actividades a trabajar en clase’. (Observacién directa). 

Como se puede ver la maestra no logra determinar o tener un pleno 

conocimiento de ios distintos objetivos que se persiguen en la educacién, ya que 
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estos Ultimos que la maestra menciona se relacionan mas a los objetivos de del 

meétodo PRONALES y no a la modernizacién educativa. 

"Lo que se observé dentro del proceso es que la maestra en lugar de 

Promover el habito por ta lectura y escritura, lo que fomenta de una manera u otra 

que los nifios obtengan una letra bonita y legible. Para ello les pide que usen la 

libreta de letreros, por parte del espiral, ya que asi se ubican por el espacio mas 

grande y les permite que obtengan mayor espacio para escribir y esto no dificultara el 

proceso de escritura a nivel de forma.” (Maestra/ I.B.R.: 25-02-98) ( ver anexos) 

“La maestra dice “ cuando el nifio ingresa a primer grado y comienza a 

escribir, si usa el cuaderno de la manera normal, el! nifio siente que cuando se 

termina el renglén hasta ahi se queda la palabra y esto trae consigo una mentalidad 

reducida, es por ello que decido trabajar la libreta asi, ademas la marca con creces 

grandes para que el nifio aprenda a escribir en cada renglén correspondiente y logre 

tener mas libertad en cuanto al espacio para escribir”. (Maestra/ 1.B.R.:25-02-98) 

En una ocasi6n un nifio tomo ef cuademo de manera formal, otro nifio le dice 

“no seas menso, la libreta esta mal puesto, por esa parte no se escribe y no vas a 

Poder escribir lo que la maestra ponga en el pizarrén, ademés la maestra te va a 

poner una tacha porque no sabes usar /a libreta de letreros” (Diario de campo:13-02- 

98). 
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Algunos nifios dijeron “ que se impusieron a trabajar asi, porque desde que 

empezamos a venir a la escuela, la maestra les dijo a mi mama, que le pusiera tacha 

en la hojas de ia libreta porque asi ibamos a escribir.(Nifos, F, G, A, D, H, C, Ly N/ 

1.B.R.: 22-02-98) 

“De acuerdo a ta maestra con este método, los resultados que ha obtenido son 

los de fograr que los nifios ya no estan tan reprimidos, tiene mas libertad, mas 

seguridad en el proceso, ya no es igual que antes un aprendizajé memoristico sino 

mas activo por parte del nifio”. (Maestra/ 1.B.R.- 25-02-98) 

Sin embargo en las observaciones de las actividades realizadas durante las 

clases siguen todas una misma forma de trabajar, nunca les da la libertad para hacer 

el proceso de aprendizaje sea diferente o significativo en el nifo. 

Dentro de todo proceso educativo es de suma importancia tener en cuenta 

todos los elementos que conforman tal proceso. Consideramos que la educacién 

debe de responder adecuadamente a las necesidades, intereses y al desarrollo 

cognoscitives del nifio 

Piaget menciona que cada nifio aprende de acuerdo a sus experiencias, hace 

objetos de transformacion ef cual es un proceso que se puede fragmentar, es una 

dinamica y un didlogo continuo entre ia realidad. 

Es importante considerar que la practica docente debe ser un proceso de 

construccién continuo de aprendizajes, por lo tanto esto no se refleja en el grupo, ni 

en el docente por lo tanto el proceso de ensefianza-aprendizaje no se llega a ser 

verdadero conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

Partiendo de lo ya expuesto en el presente trabajo, se puede concluir lo 

siguiente. 

La formacién humana es e! hecho complejo donde intervienen los modos de 

pensar y actuar, modos de entender y vivir el mundo, en el sentido comun de la 

gente con quienes se comparte un tiempo, un lugar, un contexto educativo. 

Un tipo de comunicacién que nos permite expresar sentimientos, ideas, 

necesidades y saberes, es el !enguaje escrito: permite perpetuar estas experiencias 

a través del tiempo. Dia a dia se va haciendo mas importante y necesario saber leer 

y escribir io que implica un proceso largo y para algunos dificil, nuestra 

investigacién se centré en esté proceso por el cual todo ser humano atraviesa 

hasta comprender ta lengua escrita. 

Por medio de las unidades de andlisis pudimos considerar que las preguntas 

de investigaci6n y lo objetivos estan confirmadas, es decir se pudo constatar la 

gran importancia que tiene la prdctica educativa para el aprendizaje y 

especificamente en el propio proceso de asimilacion y aplicacién de la lengua 

escrita. 

1.-Cuando el nifio ingresa al primer grado de primaria ya tiene conocimientos 

basicos de la lengua escrita, al igual que la capacidad que tiene para formular 

hipstesis con relacién a éstas, por naturaleza el nifio presenta diversas necesidades 
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e interés para su aprendizaje los cuales deben ser atendidos y satisfechos de 

manera adecuada por parte del docente. 

2.-El_ método utilizado por la docente del grupo fue inadecuado ya que no 

respondia a esas caracteristicas que el nifio presenta en esta edad, provocando asi 

que el proceso no fuera satisfactorio al aprendizaje del nifio.. 

En cuanto al método que propone la SEP. (PRONALES), tiene una 

fundamentaci6n tedrica establecida, al mismo tiempo que trata de responder a la 

exigencias del nifio el cual esta sujeto en el proceso de la lengua escrita. 

3.-Dentro del proceso de enseflanza-aprendizaje de {a lecto-escritura, la 

maestra ne toma en cuenta las caracteristicas que el nifio presenta en esta etapa de 

aprendizaje, es decir, no toma tos intereses, necesidades y el desarrollo cognoscitivo 

del nifio para su aprendizaje, solamente se basa en lo que ella cree conveniente para 

trabajar y sobre todo para avanzar en los contenidos programaticos que determina lta 

SEP. 

4.-El métoda PRONALES si responde a ias necesidades, intereses y al 

desarrollo cognoscitivo det nifio, lo que obstaculiza el proceso, es la forma en que se 

lleva a cabo a la practica educativa por el docente de primer grado de primaria. Esto 

se debe en gran medida por a falta de capacitacién para iniciar un proceso como 

este. 

5.-Debido a falta de capacitaci6n del docente no se dio un uso correcto al 

método PRONALES, el cual tiene como objetivo principal el “ fortalecer el proceso 

de ensefianza de la lectura y escritura “, pero llevandose de una manera adecuada 

y flexible en el mismo proceso de asimilacién y adquisicién de la lengua escrita. 
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El punto clave del mat manejo del proceso de la lecto-escritura, se debid en 

gran medida a la falta de capacitacién docente sobre el método PRONALES, no 

conocer a fonda su planeacién, organizacién de los contenidos a trabajar, la 

ejecucién en que momento seria preciso adecuarla a cada actividad propuesta, y por 

ultimo la parte de la evaluacién, la cual nos permite conocer el avance de los nifios 

en su proceso de aprendizaje. 

6.-Hasta el ultimo periodo de clases en las observaciones tealizadas todavia 

los nifios no lograban tener una fluidez clara de ia lectura y la escritura, les daba 

trabajo reconocer las palabras y sobre todo entender el Significado de cada una. 

7.-La maestra durante el proceso de aprendizaje de ta lecto-escritura, no se 

apoyo de diferentes recursos o materiales diddcticos, los cuales le permitieran 

eficientizar_y optimizar el proceso. Incluso no utilizé de una manera adecuado el 

fichero de actividades, el cual es de suma importancia para los docentes que 

imparten ese grado. 

8.-Dentro del proceso de ensefianza-aprendizaje los modos educativos que 

Practica el docente, son la base para la transmisién de conocimientos que desea 

generar en sus alumnos, el! modelo educativo que se presenté durante la 

investigacién se inclina por la diddctica tradicional ya que retoma varias actividades 

de aprendizaje de esta perspectiva. 

9.-Algo que también es muy importante que considerar, porque también 

puede ‘dificultar el proceso de ensefianza.aprendizaje de {a lecto-escritura es que el 

numero de alumnos que se tiene en un grupo, ya que cuando son bastantes, la 

dinamica de trabajo en las actividades se obstaculiza sobre todo cuando no se tiene 
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todos los elementos necesarios y suficientes en las actividades. Aunque el método 

esta disefiado para grupos numerosos, en nuestras observaciones se determindéd que 

esto influye en el proceso de aprendizaje. Debido a la falta de conocimiento por parte 

de la maestra no togré adecuar las actividades de aprendizaje de la lecto-escritura, 

por ende se le dificulté aplicarlas tanto por el numero de alumnos, como de! espacio 

del sal6n y en su gran mayoria jas actividades se requeria de una buena planeacién 

para ejecutarlas. 

10.-Dentro de todo proceso educativo hay que tomar en cuenta que para 

poder educar hay que tener las caracteristicas del nifio es decir, que se necesita de 

varios elementos que fe permitan un aprendizaje significativo de la lecto-escritura 

como es la experiencia de aprendizaje {as cuales favorecen al mismo proceso y 

esto permitira en el educando lograr una fluidez favorable, es decir que el 

aprendizaje que adquiere el nifio vaya relacionado con sus intereses, necesidad y 

sus estructuras cognoscitivas para que esté sea asimilado adecuadamente. 

11.-A través de la practica se pudo llegar a determinar que el método que se 

utiliza, de una manera u otra es determinante para el proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura, es decir, influye al tipo de aprendizaje que el nifio obtiene durante su 

formacién académica, es decir, de la forma que al nifio se le ensefie a aprender de 

esa misma manera asimilara y adaptara los conocimientos que se le transmiten por 

parte del docente, tlevandolo asi a un aprendizaje determinado. 

12,-En cuanto a la fundamentacién tedérica del método PRONALES, se 

determiné, que se dio una gran incongruencia entre lo planeado y la practica 

educativa es decir, la teoria sdlo quedo en fo escrito y la practica se desvinculé con lo 
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establecido, logrando que se diera un proceso de aprendizaje distinto alo que se 

deseaba lograr en primer grado. 

13.- En el proceso de aprendizaje de {a lecto-escritura, la maestra del grupo 

no se apoyo solamente de! método PRONALES, es decir, se basd con otros 

métodos que anteriormente habia utilizado en el mismo grado, y es por ello que es 

importante considerar que no todos los grupos responden o aprenden de la misma 

manera. 

14.- El método empleado por ta maestra, presenta caracteristicas de la 

didactica tradicional, es decir, donde se fomenta en el nifio la pasividad, y en donde 

no se lleva a cabo Ia reflexién y analisis de lo que esta aprendiendo, donde el 

maestro es quien indica lo que se debe aprender y por ende el aprendizaje es 

totalmente memoristic. 

18.-En todo proceso educativo hay que cumplir determinados objetivos, por lo 

tanto fos que se pretendian en primer grado de primaria respecto al proceso de la 

lecto-escritura, no se lograron debido, a que la maestra desde el inicio no tuvo un 

conocimiento claro sobre cuales eran fos objetivos que deberian cumplir en este 

grado de educacién. 
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PROPUESTA 

JUSTIFICACION 

En la practica de la educacién Surgen constantemente problemas que 

requieren atencién especial inmediata. La complejidad de la educacién y en especial 

de la educacién escolar, hacen necesario que los profesores tomen conciencia de la 

Problematica que su prdctica docente conlleva. 

En los Ultimos afios la formacién docente ha venido incrementandose, con el 

objetivo de elevar la calidad en las acciones educativas emprendidas por el 

docente. Es por ello que han surgido gran cantidad de propuestas didacticas que 

permiten mejorar la labor docente. 

Es por ello que el Pedagogo tiene la funci6n de elaborar y disefar programas 

educativos que permitan la formacién de docentes para hacer mas eficaz y eficiente 

su labor educativa. 

La realizacién y conclusién de la Presente investigacién nos ha permitido 

corroborar que el principal problema que existe entre los docentes de primer grado 

de primaria, es (a falta de capacitacién docente; debido a esto la maestra no logra 
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optimizar el proceso de aprendizaje, trayendo como consecuencia desmotivacién y 

falta de interés por parte de los nifios en su propio aprendizaje. 

Se consideré conveniente formutar un programa de formacidn y capacitacion 

docente, donde se les apoye con e! conocimiento tedrico sobre el método 

PRONALES, para mejorar su practica y lograr que el conocimiento que adquiera ef 

nifio sea asimitado y adaptado de una manera significativa para su desarrollo. 

Consideramos de gran importancia elaborar un curso-taller que responda a 

las necesidades de! docente, con e! objetivo de lograr eficientizar y optimizar el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura del nifio. 

Pero ademas para que el docente logre eficientizar el proceso debe de poseer 

un conocimiento claro sobre el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura que 

imparte, es decir tener las herramientas didacticas necesarias, las cuales fe permitan 

tener mas elementos que mejoren su labor docente en la practica educativa. 

Con este curso taller se pretende que los docentes de ter. grado adquieran 

los elementos necesarios para fograr un buen proceso educativo en el aprendizaje de 

la lecto-escritura. 
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A continuacién expondremos los lineamientos generales que proponemos 

para la implantacién de! curso-taller, con el cual se busca contribuir y elevar la 

calidad educativa del proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. 

DESTINARIOS Y TAMANO DEL GRUPO 

DESTINARIOS: Docentes de la Escuela Primaria Federal Manuel Ocaranza. 

GRUPO: 4 DOCENTES   MODALIDAD DIDACTICA 

CURSO.- Esta modalidad permite analizar la informacion tedrica, para 

conformar un marco conceptual en base al cual el grupo analiza, reflexiona y 

confronta el marco con su proyecto. 

TALLER.- E1 objetivo del taller recae en la elaboracién de uno o varios 

Productos finales en calidad de creaciones propias del alumno ( Pansza,1993:20). 

La realizacién del trabajo implica conocimientos tedricos , metodoldgicos y técnicas 

que sustenten {os conocimientos adquiridos. 

En el curso taller se presenta informacién con el objetivo de que el participante 

logre formar un marco tedérico conceptual, fogrando generar nuevos conocimiento, 

dando las pautas hacia la reflexidn, sintesis y la transformacion de los conocimientos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Que los docentes de primer grado de primaria de la Esc. primaria federal 

Manuel Ocaranza, analicen su practica educativa, confrontandola con las bases 

tedricas del método PRONALES, logrando asi eficientizar y optimizar el proceso de 

ensefianza-aprendizaje. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El participante: 

 Revalorizaré fa importancia de {a lecto-escritura y se ubique a si mismo 

como lector y escritor. 

.- Establecera las principales necesidades en e! proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura. 

.-Reforzaraé conocimientos sobre el método PRONALES y desarroliar 

habilidades para aplicar algunas de tas actividades planteadas. 

.- Reflexionara y analice las limitaciones que ha tenido durante el proceso de 

aplicacién de! método PRONALES. 

- Elaborara estrategias didacticas para mejorar el proceso de aprendizaje de 

la lecto-escritura en su grupo. 

RECURSOS 

1.- HUMANOS.- 

a) Coordinador de los docentes: —s un pedagogo, porque posee 

conocimientos necesarios sobre el manejo de grupos, ademas tiene habilidades para 

trabajar con la formacién y capacitacién docente. 
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b) Participantes. Estos tiene la funcién de hacer un analisis, critica y una 

reflexi6n sobre su practica educativa, permitiéndole crear nuevas alternativas en el 

Proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en su grupo. 

2.- TIEMPOS.- La duracién que se tiene contemplada en el curso-taller es un total de 

28 horas, las cuales seran divididas en cuatro horas cada sesién por semana. Este 

tepresentara dos meses antes de iniciar el ciclo escolar. 

EI tiempo que se planea en el programa, puede ser flexible dependiendo de 

algunos temas que sean de mas interés para los participantes. 

3.-FISICOS.- La estructura fisica deberd contar con aulas, butacas. gis, rofalofio, 

proyector, los cuales nos permitiran apoyarnos en las sesiones.   
4..- BIBLIOGRAFIA - Esta se especificara en cada tema a trabajar. 

BLOQUES TEMATICOS 

Los contenidos del curso-taller han sido divididos en 4 bloques tematicos, 

primeramente ta teoria, organizacién, aplicacién y evaluacién de los temas. 

1.- Aspectos teéricos del método PRONALES 

1.1. Tedria psicopedagdgica del método PRONALES 

1.2. Teoria de Jean Piaget 

1.2.4 Elementos que influyen en el proceso de conocimiento 
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1.2.1.1 Asimilacién 

41-21.1 Acomadacion 

1.2.1.2 Adaptacioén 

4.2.1.3 Equilibrio 

1.3 Factores que influyen en el aprendizaje 

1.3.1 Maduracién 

1.3.2 Experiencia 

1.3.3 Transmision social 

1.4. Teoria del proceso de aprendizaje de la lecto-escritura. Emilia Ferreiro 

1.4.1 Nivel presilabico 

1.4.2 Nivel silabico 

1.4.3 Nivel alfabético. 

2.- Operatividad del método PRONALES 

2.1 Objetivos del método 

2.2 Papel del maestro en el proceso de aprendizaje 

2.3 Actividades de trabajo 

2.3.1 Actividades individuales 

2.3.2 Actividades grupales 

2.3.3 Actividades en casa 

3.- Adecuacion del método PRONALES en el grupo 

3.1 Caracteristicas del nifio 
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3.2 Caracteristicas del grupo 

3.3 Necesidades e intereses de los nifios. 

3.4 Factores positivos del método 

3.5 Factores negativos del método 

4.- Propuesta para mejorar la labor docente 

4.1 Altemativas grupales de aprendizaje de la lecto-escritura 

4.2 Alternativas individuales de aprendizaje de ta lecto-escritura. 

4.3 Evaluaci6n del proceso de formacién docente. 

4.4 Cierre del curso. 

METODOLOGIA 

Para la realizacién del curso-taller es de suma importancia la participacién 

directa y activa de los docentes. En ocasiones se trabajara en exposiciones de 

manera individual y/o grupal y por parte del coordinador. 

EVALUACION 

El sistema de evaluacién de los participantes_ se llevaré a cabo durante cada 

una de las sésiones , dependiendo de la participacion que logre cada miembro del 

grupo. También se evaluard con todos los reportes y ejercicios realizados en cada 

sesion: Con exposiciones individuales del curso y sobre todo donde los docente 

tiene que escribir una composicién y leer textos, con el objetivo de ver por parte de 

ellos la fluidez que tiene para hacerlo y revisar la importancia de la lecto-escritura. 
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Al finalizar cada sesién cada participante realizaré una autoevaluacién por 

escrito de su proceso de aprendizaje es decir, reflexionara acerca de lo que aprendié 

en cada una de las sesiones, la cual sera entregada a la coordinadora del curso- 

taller. 

Este tipo de evaiuacién nos permitira conocer cuales fueron los resultados que 

se obtuvieron durante el transcurso del curso-taller, llevandonos asi mismo a la 

teflexién de la propia labor. 

RECOMENDACIONES: 

Durante el transcurso del curso-taller se puede presentar algunas 

modificaciones es decir, puede ser flexible en la organizacién de los temas, 

dependiendo a la revision inicial de {os participantes, al comentar sus expectativas 

del curso. 

El programa también puede estar sujeto algunos cambios necesarios para 

satisfacer las necesidades e intereses de los participantes 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVISTA ( MAESTRA DE GRUPO ) 

EDAD SEXO 

1.-¢ Formacién profesional? 

2.-¢ Tiempo que tiene como docente? 

3.-¢ Tiempo que lleva trabajando en el ter. grado? 

4.-4 Objetivos de aprendizaje que debe alcanzar el nifio en el primer grado de 

primaria? 

5.-¢ Cémo define el método de ensefianza? 

6.-¢ Qué método emplea con sus alumnos en la ensefianza de la lecto-escritura? 

7.-¢ En que consiste el método? 

8.-~ Que tipo de capacitacién se les dio a los maestros para empreario, en que 

consistié el curso, que tiempo duro y cual fue el momento en que se les impartio? 

9.-¢, Qué tipo de bibliografia de apoyo se les dié. 7 

 



10.4 Opinién sobre el método factibilidad de aplicacién en su grupo? 

11.-¢ Lo emplea tal como se propone 6 realiza algunas adecuaciones ? 

é De qué tipo y ¢ porqué? 

12.-2 Qué resultados ha obtenido con la forma de trabajo que usted emplea? 

13.-~ Cudles son tos principales obstaculos que se ha enfrentado en la ensefanza 

de la lecto-escritura? 

14.-~ Cémo adapta el método de acuerdo a las necesidades, intereses y al 

desarrollo congnoscitivo del nifio? 

18.-¢ Mencione las condiciones que exige el método para su realizacién? 

16.-¢ Considera que el método es determinante en el proceso de aprendizaje de la 

lecto-escritura? 

17.-4 Cémo describe al nifio de ter. grado de primaria en el aspecto cognoscitivo, 

atectivo y psocomotriz? 

 



GUIA DE ENTREVISTA (NINOS) 

EDAD SEXO 

1.-¢ Te gusta leer y escribir? {por qué? 

2.-¢ Para qué te sirve? 

3.-, Que tipo de lecturas te gustan? gpor qué ? 

4.-{ Qué te gusta escribir? por qué? 

5.-~Qué actividades te gusta hacer dentro de la escuela ? 

6.-~ Qué materia te gusta mas? gpor qué? 

7.-~Te gusta como trabaja la maestra la lectura y la escritura ? 

8.-4, Qué no te gusta hacer lo que dice la maestra? 

9.-¢ Lo que se te ensefia es lo que.a ti te gusta? 

10,-¢ Qué te gustaria que se cambiara para trabajar la lectura y escritura ? por qué? 

 



DICTADO DE PALABRAS : 

1.- Pelota 11.- Lapicero 

2.- Mesa 12,- cubeta 

3.- Silla 13.- Bicicleta 

4.- Cama 14.- México 

5.- Salén 15.- Maestra 

6.- Mochila 

7.- Caracol 

8.- Bosque 

9.- Libreta 

10.- Tocador 
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ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 

“ MANUEL OCARANZA “ 

  

 



DIRECCION DE LA ESCUELA 

  

 



BIBLIOTECA DE LA ESCUELA 

  

 



LOS PATIOS DE LA ESCUELA 
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